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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de investigación, pretende investigar dogmáticamente la indebida 

aplicación de la justicia indígena, ya que lamentablemente, al ser mal utilizada vulnera las 

Garantías Constitucionales, causando afectaciones en la esfera física y psicológica a las 

personas que han sido víctimas de este tipo de justicia. Enfocaremos el ámbito de estudio 

en la parroquia Veintimilla, perteneciente al cantón Guaranda, es menester hacer hincapié 

que los pueblos y nacionalidades mantienen sus costumbres y tradiciones, y es 

precisamente que desde ese enfoque centraremos la investigación.  

La justicia indígena, es aquel conjunto de normas que se basan en principio, valores, 

regido por procedimientos propios que regulan su actuar en la comunidad. Las 

reparaciones a las violaciones de dichas normas, pueden darse por la vía de la 

compensación o remediación de los daños causados, y no únicamente por la vía del castigo 

que es la forma preponderante en la justicia Ordinaria u Occidental. 

El Convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 

abrieron importantes espacios para la Justicia Indígena. Su puesta en marcha implica 

diversas opciones, como el nombramiento de jueces de paz ordinarios en las comunidades; 

o el cese del funcionamiento de la policía y juzgados en los territorios indígenas, para dar 

lugar a las autoridades de la Justicia Indígena. 

Mediante la metodología de investigación jurídica dogmática se realizó este proyecto, 

aplicando el método inductivo para partir de particular a lo general a fin de cumplir los 

objetivos planteados. 

 

Palabras Claves: 

Costumbres, Garantías Constitucionales, Justicia Ordinaria, Integridad, Vulneración. 

 

 

 

 



X 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acciones afirmativas: Medidas orientadas a favorecer y posicionar a determinadas 

personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de género, 

sociocultural o económicos que los afectan, pero también asimilado al conjunto de 

acciones legislativas y administrativas de carácter temporal, coherentes con el propósito de 

remediar situaciones de desventaja o exclusión y discriminación de un grupo humano en 

algún aspecto de su vida. (Alfonso R. 1994). 

Acial: Es un elemento sagrado para la revitalización y purificación hacia la energía 

positiva. 

Ama killa: No ser ocioso, precepto basado en el trabajo y su relación con la tierra. 

Ama llulla: No mentir, promulga el respeto por la integridad y la verdad. 

Ama Shua: No robar, a través de esta frase se fomenta el respeto por las pertenencias 

ajenas, transgredir esta norma es ofender a los principios de la comunidad. 

Amawtas: Son personas o líderes sabios, inteligentes y arquitectos de la vida. 

Conaie: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 

Chimpapurana: Confrontación entre el acusado y el acusador. 

Debido Proceso: Presupone el derecho de toda persona a recurrir al juez, mediante un 

proceso en el que se respeten todas las garantías, con el fin de obtener una resolución 

motivada, que sea conforme a derecho” (Díaz, 2016) 

Derecho Consuetudinario: El que surge o persiste por obra de la costumbre con 

trascendencia jurídica. (Cabanellas, pág. 232). 

Ecuarunari: Ecuador Runakunapak Rikcharimuy 

Fecab Brunari: Federación de Organizaciones Campesina de Bolívar – Bolívar 

Runakunapak Rikcharimuy. (El despertar de los indígenas). 

Garantía constitucional. - Se denominan garantías constitucionales, a los medios que la 

ley dispone para proteger los derechos de las personas, pues su simple declaración, sin los 
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correspondientes remedios previstos para el caso de violación, resultaría una utopía. 

(Díaz). 

Indígena: Es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio, donde 

su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar donde nacieron y han sido transmitidas 

por varias generaciones. (Significados.com) 

Junta Anticuatrera: Grupo de personas que se organizan para vigilar, proteger a una 

comunidad específica para su bienestar. 

Justicia Indígena. - La justicia indígena, es un conjunto de elementos inherentes a la 

existencia y aplicación de las normas de origen consuetudinario, que busca restablecer el 

orden y la paz social. La autoridad indígena será la encargada de cumplir y hacer cumplir 

las normas, valores y Principios Comunitarios como son la solidaridad, reciprocidad y 

colectividad, también existen Principios Fundamentales como el ama killa, ama llulla, ama 

shua; no ser ocioso, no ser mentiroso, no robar. (Díaz, pág. 555) 

Kishpichirina: Perdonar de la sanción. 

Líderes: Son aquellas personas capaces de incentivar, motivar y ejercer influencia en el 

comportamiento o modo de pensar de su personal, con el propósito de trabajar por el bien 

común. (significados.com) 

Multiculturalismo. - Es también una teoría, que busca comprender los fundamentos 

culturales de cada una de las naciones caracterizadas por su gran diversidad cultural. 

Ñawinchi: Se refiere el careo (frente a frente), para aclarar los problemas suscitadas entre 

las partes.  

Paktachina: Ejecución de la sanción. 

PIB: Producto Interno Bruto 

Principio de inmediación: El principio de inmediación en el sistema procesal oral implica 

la interacción del juez en la recepción de la prueba, las partes, testigos y peritos, 

permitiendo una decisión judicial, con la información de calidad obtenida en la 

audiencia. (Gallegos, 2019) 
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Pueblo:  Es el conjunto de personas de una nación, aunque también puede entenderse 

como parte de un país, región o el de una localidad. 

Purificación: Eliminación de impurezas del cuerpo. 

Plurinalionalidad: Es un estado de varias nacionalidades  

Tapuykuna: Investigar el problema. 

Trabajo comunal: Actividades que se realizan en la comunidad, entre dos o más personas 

en pro del bien común. 

Vejámenes: Se refiere a las ofensas, burlas, calumnias. 

Víctima: Aquella persona que ha sufrido alteraciones en su esfera, física, psicológica o 

sexual, donde se encuentre comprometida su integridad personal. 

Willachina: Aviso o demanda 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los pueblos y nacionalidades, tienen sus derechos reconocidos, así como la 

autodeterminación para ejercer la justicia indígena, por la constante lucha de los pueblos 

indígenas que ha permitido que efectúen su jurisdicción, es por ello, que la Constitución de 

la República del Ecuador (2008) se reconoce en el artículo 171, “Las autoridades 

aplicaran normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos”. 

Basados en este precepto, las comunidades pueden resolver los problemas legales en base a 

sus costumbres y tradiciones, respetando lo determinado en los derechos humanos sin 

embargo muchas veces existen violaciones a los derechos de la integridad de las víctimas, 

bajo pretexto de la justicia indígena. 

Es por ello que, en el presente trabajo de titulación, como es el proyecto de 

investigación, se pretende determinar las consecuencias por la indebida aplicación de la 

justicia indígena, vulnerando las garantías constitucionales, afectando física y 

psicológicamente a la víctima en la parroquia Veintimilla del cantón Guaranda. 

Pero, para alcanzar este objetivo, es necesario realizar un análisis jurídico respecto a la 

aplicación de la justicia indígena, a través del respeto a las garantías constitucionales, las 

cuales se ven vulneradas, y no únicamente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sino a 

nivel internacional respecto a los derechos humanos. 

Hay que considerar, que la justicia que se aplica en las comunidades o pueblos, tienen 

su derecho basado en las costumbres, con castigos, baños con agua y ortiga, y demás 

trabajos comunitarios como limpiezas, según el procedimiento, ahora cuando estos 

procesos son sometidos ante la comunidad, muchas veces llegan a suscribir actas 

resolutivas de la administración de justicia que atentan contra las víctimas. 

Siendo necesario, que esta práctica de justicia indígena deba enmarcarse en principios 

fundamentales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. La práctica de 

la Justicia Indígena debe tener como principios fundamentales los establecidos en la 

Constitución de la República y en los Tratados Internacionales, respecto a los Derechos 

Humanos, en especial deberá actuar con irrestricto apego a lo que determina el derecho a la 

integridad de la víctima. 



XIV 

 

Al existir un pluralismo jurídico, es necesario que haya una interpretación jurídica 

correcta, ya que, pues cada cultura posee su propia identidad y coherencia para el orden 

jurídico, seguridad, igualdad y la misma reciprocidad, tanto sobre la víctima, como sobre el 

autor, siendo menester analizar desde la perspectiva ecuatoriana y de los derechos 

humanos. 

Para ello con el afán de entender la investigación, se ha dividido en cuatro capítulos: 

Primer capítulo: Abordará lo relacionado al problema, objetivos, justificación del 

problema que abarca la indebida aplicación de la justicia indígena. 

Segundo capítulo: Establecerá un marco teórico, el cual estará compuesto de los temas 

importantes que darán pauta a la comprensión del tema investigado. 

Tercer capítulo: Se detallará la metodología de investigación aplicada, la cual nos ha 

permitido conocer y establecer las conclusiones respectivas. 

Cuarto capítulo: Se referirá a los resultados obtenidos, es decir los hallazgos en la 

investigación, para poder transferir los resultados. 

Finalmente, se establecerá las conclusiones y recomendaciones, que servirán para 

sintetizar lo investigado, contribuyendo al conocimiento respecto temas de pluralismo 

cultural y jurídico. 



1 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Derecho Indígena, ha sido considerado como el reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas, el cual surge de la lucha y de los levantamientos en diferentes 

ámbitos en el Ecuador, ahora bien, que sucede cuando existe un abuso de poder de esta 

sectorización del Estado, ocasionando una constante violación a los derechos de las 

víctimas, por la indebida aplicación de la justicia indígena en el Ecuador, permitiendo la 

impunidad en la justicia. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la indebida aplicación de la justicia indígena, en la 

vulneración de las garantías constitucionales, afectando la parte física y psicológica a la 

víctima en la parroquia Veintimilla, cantón Guaranda provincia Bolívar? 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo General:  

 Analizar las consecuencias por la indebida aplicación de la justicia indígena, por 

la cual se vulneran las garantías constitucionales, afectando física y psicológicamente a 

la víctima en la parroquia Veintimilla del cantón Guaranda.  

Objetivos Específicos. -  

 Realizar un análisis jurídico con respecto a la justicia indígena, con el fin de 

explicar cómo debe ejecutarse adecuadamente. 

 Identificar las garantías constitucionales y cuáles de ellas se ven afectadas con la 

indebida aplicación de la justicia indígena. 

 Sintetizar un análisis sobre las normas internacionales que enfocan y garantizan 

los derechos humanos de las victimas 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

En 1998, con la Aprobación de la Constitución Política del Ecuador, se establece en 

el Estado Ecuatoriano un reconocimiento de los derechos de los pueblos, nacionalidades 

y comunidades, a nivel intercultural, incluso, la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 donde se continua con el reconocimiento desde un enfoque 

plurinacional jurídico, implicando la autonomía de la jurisdicción indígena en el 

Ecuador, concediéndoles potestades para que los miembros de los pueblos, 

comunidades y nacionalidades indígenas pudiesen aplicar sus leyes, debiendo 

enmarcarse a lo dispuesto en la Norma Constitucional y a los Derechos Humanos, en los 

instrumentos internacionales, convenios, pactos y acuerdos internacionales, suscritos y 

ratificados por el Estado ecuatoriano. 

La justicia indígena en el Ecuador, cumple con un determinado conjunto de reglas y 

principios denominados debido proceso, la justicia indígena está compuesta por reglas 

sujetándose en principios como el Willachina, la cual se distingue por que se pone en 

conocimiento de los dirigentes el problema, la segunda etapa es tapuykuna, consiste en 

realizar averiguaciones previas, la tercera etapa es chimpapurana, se debe notificar a 

los implicados al careo pertinente, la cuarta fase es kishpichirina, se emiten las 

resoluciones impuestas por las comunidades y la última etapa es paktachina, donde se 

hace cumplir la resolución establecida por la autoridad indígena. 

Como se evidencia existe un proceso, el cual no es aplicado ni respetado, por tal 

razón, a partir de esta premisa existen diversos pronunciamientos, donde la justicia 

indígena vulnera garantías constitucionales como respetar los derechos, principios y 

caracteres donde debe prevalecer el debido proceso, porque si bien es cierto la justicia 

indígena obedece a su propio derecho, pero debe observar lo que determina la norma 

constitucional como el derecho a la defensa, aporte de pruebas y demás. 

En este contexto, es menester analizar la problemática de estudio respecto a la 

indebida aplicación de la justicia indígena y su incidencia en la víctima, donde las 

Garantías Constitucionales se ven vulneradas, pues se ha visibilizado diferentes 

comportamientos que van contra la Constitución, atentando los derechos de las victimas 

por los acuerdos que se han establecido por parte de la comunidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes: 

La situación de los pueblos indígenas, tiene sus antecedentes en las legislaciones de 

la época colonial e independiente y como es conocido por todos, el Ecuador al igual que 

el resto de países andinos, era parte de un régimen estructurado sobre el cual ejercía su 

dominio el Imperio Inca. 

Hay que indicar que, dentro de la justicia indígena, existía un antecedente primordial 

para su intervención en las épocas coloniales, donde el sistema ejercía sanciones 

rigurosas basadas en las costumbres ancestrales, es decir esa era su forma de administrar 

la justicia, aun sin estar normado, ellos lo hacían. 

El Ecuador, fue el primer país que incluyo dentro de su carta Constitucional, la 

Administración de Justicia, donde se regula y se reconoce las disposiciones para ejercer 

la misma. (Ayala, 2002). 

Existen estudios que proceden desde la década de los setenta del siglo XX, 

abordando las políticas constituidas, en las cuales las Constituciones de América Latina 

iniciaron a reconocer la existencia y algunos derechos específicos a las comunidades 

indígenas. 

Algunos autores como Tibán (2001); Ávila (2008); Hermosa (2014) y Serrano 

(2015), han indicado que no se podía reconocer normalmente a las Autoridades 

indígenas con facultades de ejercer su propio sistema normativo, porque primaba la 

identidad de Estado Derecho. 

Ciertos países decretaron el ejercicio del sistema normativo de modo amplio, 

únicamente en casos de poca relevancia y que debía ser entre indígenas. A finales de la 

década de los noventa, los países Andinos admiten que es menester garantizar la 

pluralidad y derecho a la identidad cultural. 

Es desde entonces, donde se inició a reconocer a los pueblos indígenas, sus derechos 

su idioma oficial, protegiendo sus costumbres, tradiciones y su vestimenta, 

promoviendo la conservación de su cultura. 
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Diversos autores tales como: Llasag (2009) y Hermosa (2014), señalan que en la 

historia del Derecho indígena dentro de la legislación ecuatoriana se evidencian las 

políticas de exclusión de aislamiento, ya que ha primado la estructura institucional, 

desde la nacional. 

La CONAIE (Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador), señala 

respecto al derecho indígena, respetando la dualidad (hombre, mujer) “Para nosotros 

los indios, el derecho indígena es un derecho vivo, no escrito, dinámico, quien, a través 

de un acumulado de normas, sistematiza los diversos aspectos y conductas del convivir 

comunitario” 

El derecho indígena, es un derecho activo reconocido a partir de la costumbre, ya que 

no está escrito, siendo de carácter tradicional, su difusión viene de generación en 

generación, es decir, se basa en un código moral de justicia y está basado en las 

costumbres de los pueblos indígenas, cuya aceptación de las reglas establecidas de los 

derechos consuetudinarios los han hecho apoyos de poder y autoridad, incluso existe 

mecanismos subjetivos de solidaridad y reciprocidad. 

La Costumbre jurídica, posee un carácter normativo el cual surge como necesidad 

psicológica, social y real de la colectividad y el derecho indígena tiene esta naturaleza, 

donde incluso, estas costumbres son aceptadas y reconocidas por la humanidad. Si bien 

es cierto, esta cultura varía y no siempre es la misma, pues influye la geografía, la 

cultura distinguiéndose de un lugar a otro, como rasgo distintivo. 

Con lo antes citado, se puede indicar que el Derecho Indígena, es el conjunto de 

normas legales, que no se encuentran escritas, ni guardan codificación, distintas del 

ordenamiento jurídico dentro de un Estado. Este derecho ha instaurado para mantener 

una adecuada convivencia social entre los miembros de un territorio. 

De la revisión bibliográfica sobre el tema de investigación propuesto, existen 

antecedentes investigativos, que coadyuvan a verificar que esta problemática existe en 

varias partes del Estado Ecuatoriano. 

“El debido proceso en la justicia indígena del Ecuador”, en la que la investigadora 

concluye  que: “La práctica y el conocimiento sobre administración de justicia, y más 

conocido como Derecho Indígena, son los conocimientos, normas y principios que han 

sido conservados y trasmitidos de generación en generación en forma oral, no se ha 
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buscado del reconocimiento por parte del Estado para su conservación, sino que ha 

sido suficiente la validación y la aplicación dada por nuestros pueblos, así como no ha 

sido necesario escribirlos para que no desaparezcan, en su totalidad, el derecho 

indígena se encuentra en la memoria de cada uno de los miembros de un pueblo y 

nacionalidad. Sin embargo, cada uno de estos procesos guarda el respeto a la vida y la 

dignidad humana.” (Taco, 2017, pág. 37). 

Lamentablemente, son muy pocas las Universidades que mantienen aun dentro de su 

pensum académico al derecho indígena, cuando es fundamental conocer sus tradiciones, 

costumbres y formas de aplicar la justicia. 

Otra investigación es realizada con el tema:  “La justicia indígena y el derecho al 

debido proceso en el cantón Ambato”, investigación la autora indica dentro de sus 

conclusiones: “La falta de conocimiento de las normas son las que permiten que los 

comuneros del Cantón tomen decisiones equivocadas para el aplacamiento de la 

Justicia Indígena sin siquiera seguir el procedimiento que se establece para el 

desarrollo del mismo ocasionando que se vulnere el Debido Proceso que debe tener 

todo tipo de procedimiento puesto que este se encuentra amparado en la Constitución 

de la República del Ecuador el mismo que se debe aplicar con apego a los derechos 

Humanos y a los tratados y Convenios que nuestro país como independiente y Soberano 

así lo ha dispuesto.” (Barrionuevo, 2015, pág. 108).  

Estas investigaciones, permiten denotar el enfoque desde distintas ópticas, por 

ejemplo, cuando se refiere al acusado como víctima, o cuando quien ha sufrido daños en 

su esfera psicológica o sexual, expone su integridad ante toda la comunidad, 

ocasionándole daños físicos y psicológicos, atentatorios contra su honra. 

2.2.  Fundamentación teórica: 

La Justicia Indígena en el contexto ecuatoriano 

Los principios de la existencia del derecho indígena surgen desde el enfoque de dos 

instituciones diferentes y esta ha evolucionado en el tiempo y espacio, el tiempo ha 

permitido que se vaya transformando la razón de ser del derecho indígena dentro del 

marco legal y actualmente conocido como pueblos y nacionalidades indígenas. 
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Según Tibain (2003), a pesar de los cambios que ha sido objeto la institucionalidad y 

las normas de los pueblos indígenas, debido a la transformación social y relaciones de 

producción, las cuales se basan en normas, principios y valores, la justicia indígena se 

ha ido variando. 

El Ecuador es considerado como un país plurinacional por la diversidad de pueblos 

indígenas, mestizos, blancos, afroecuatorianos, montubios, donde cada grupo tiene 

distintas culturas, identidades, creencias, costumbres, tradiciones, se diferencian de 

otros. Debiendo el Estado proteger, regular, definir y vigilar un ordenamiento jurídico 

que tutele efectivamente los derechos de este grupo de la sociedad. 

Al hablar del derecho indígena, se estará mencionando los conocimientos, normas, y 

principios que son conservados hasta la actualidad, pues son transmitidos de generación 

en generación, por lo general a través del relato de los ancestros, estos conocimientos no 

han buscado el reconocimiento, por parte del Estado para su conservación, sino que ha 

surgido como la validación aplicación otorgada por los pueblos, hay que indicar que el 

derecho indígena se encuentra en la memoria de cada persona de un pueblo o 

nacionalidad. (Yumbay, 2007). 

A pesar de que el derecho indígena ha ido sufriendo diversos cambios en los pueblos 

indígenas, se basan en los principios de solidaridad, reciprocidad, colectividad, los 

cuales sirven de sustentos fundamentales en la elaboración de la normativa del 

ordenamiento social, y crecimiento del derecho indígena en América Latina. 

Características del derecho indígena 

Pérez (2010), determina como características del derecho indígena, la comunidad, la 

autoridad, la legislación, sanciones y procedimiento. 

La comunidad: Es considerada como autoridad, unidad, organización y solidaridad 

que significa la supervivencia entre los individuos. Al referirse a la comunidad, estamos 

frente a un grupo de personas descendientes de indígenas o de aquellos que habitaron 

antes de la conquista y colonización. 

La Autoridad: Existen diversos colectivos indígenas formados por seres humanos, 

los cuales poseen atributos como saberes, emociones y conocimientos que se encuentran 

relacionados, cultural y filosóficamente, articulado por la autoridad dentro de la 
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institución pluripersonal y unipersonal, con plenas facultades expresadas y reconocidas 

en la comunidad. 

La legislación: Dentro del derecho indígena se cuenta con diversos mandatos 

establecidos en épocas pasadas, y que son aplicados a todos sin distinción, sin 

resentimientos, por ello, es menester señalar que se han modificado algunas conductas 

por las demandas sociales acordadas por las comunidades indígenas. 

Sanciones: Es importante que exista normas coercitivas, a fin de ejercer un poder 

punitivo simbólico, donde se procura retornar al equilibrio social, que debe primar en la 

comunidad, debiendo enfatizar que debe privilegiarse el aspecto espiritual, razón por la 

cual, se habla tanto de la purificación a la que son sometidos. 

Procedimientos: Inicia con la denuncia, primando una investigación de los hechos, a 

fin de garantizar el debido proceso, cuando se cuente con los elementos necesarios, 

estos casos se someterán a una asamblea donde existirá una resolución, aplicándose un 

correctivo, finalmente existirá el seguimiento respectivo sobre el cumplimiento o no de 

la sanción. 

Estas características permiten definir a la justicia indígena, como aquella norma 

jurídica que garantiza el interés de la colectividad para que los miembros de las 

comunidades vivan en armonía, en conformidad con las costumbres, normas y reglas 

que son establecidas en cada circunscripción territorial del sector indígena. 

La justicia indígena en la Constitución de la República del Ecuador 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) se establece en el artículo 

171: 

“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 

funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho, 

dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. 

Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus 

conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos 

humanos reconocidos en instrumentos internacionales. 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas 

por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones están sujetas al control 
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de constitucionalidad. La Ley establecerá los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

Con el texto ut supra, se evalúa, que la legalidad de la justicia indígena, no 

únicamente surge con la positividad en la Constitución de la República del Ecuador, 

recordemos que una década anterior a la CRE 2008 ya se la reconocía, pero al estar 

estipulado en la Norma Constitucional ha permitido regular la conducta social colectiva, 

a través de su propio derecho consuetudinario. 

En este contexto, la aplicación de la justicia indígena es legal, lo que no es 

antijurídico y debe ser reprimido o sancionado por la justicia ordinaria, es el 

linchamiento, justicia por mano propia, ajustes de cuentas, y todo lo relacionado con los 

delitos sexuales y de violencia de género. 

Es fundamental, considerar varias investigaciones realizadas en este contexto 

investigativo, como el de Salgado (2002), Andrade (2009), Ariza (2010) y De La Cruz 

(2006), quienes coinciden que el Ecuador, es un Estado plurinacional e intercultural, y 

su reconocimiento está establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la 

que reconoce los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

esencialmente al ámbito jurídico, donde se establece el pluralismo jurídico  que conlleva 

al reconocimiento de los principios, normas jurídicas y valores, gracias a este 

reconocimiento se marca el inicio de un Estado plurinacional de los derechos 

individuales y colectivos, donde desfallece  las prácticas de usos y costumbres. 

Como se había indicado en párrafos anteriores, la Constitución de la República del 

Ecuador, establece en el artículo 171, lo referente a la Justicia Indígena y con este 

reconocimiento en el texto constitucional, las nacionalidades y pueblos indígenas del 

Ecuador tienen derecho a conservar y desarrollar sus formas propias de organización 

social. 

Incluso, en el desarrollo de la normativa interna del Estado, específicamente lo 

relacionado a la Justicia, el Código Orgánico de la Función Judicial, establece en su 

artículo 171, que la actuación de los jueces, fiscales, defensores y otros servidores 

judiciales, así como los demás servidores públicos deben observar en los procesos, los 

principios administrativos. 
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Ante ello, se hace necesario que concurran varios elementos que resulten 

comprobables a partir de la jurisdicción y competencia para que configuren la 

aplicación de la justicia indígena, tales como: el territorio indígena, la presencia de la 

autoridad de dicha jurisdicción, debe garantizarse el debido proceso, la defensa de las 

partes, aplicación de normas y procedimientos propios. 

El Ecuador establece dos formas constitucionales para solucionar conflictos, y la 

justicia indígena es una de ellas, pero debe entenderse, que se resolverán únicamente los 

casos que se dan al interior de las comunidades, y que estas no sean parte de los delitos 

contra la vida o de índole sexual, ni violencias. 

Ahora bien, para entender mejor se señala a SOUSA SANTOS (2012), quien 

manifiesta: “La justicia indígena son prácticas resultantes de las costumbres de cada 

comunidad, pueblo, comuna y nacionalidad indígena, mediante la cual los miembros 

regulan diferentes ámbitos de las actividades, relaciones sociales y cada conflicto que 

se desarrolla en la comunidad”. 

De igual forma Luzuriaga (2017) define como aquella “Acción justa que se deriva de 

la costumbre jurídica por medio de la acción de reparo, las personas pueden mantener 

la paz, la calma y el pleno desarrollo de sus facultades individuales o colectivas”.  

Como se indica, la justicia indígena resulta de aplicación de las costumbres, es decir, 

es un derecho consuetudinario que ha ido tomando fuerza de ley, los conflictos son 

resueltos en cada jurisdicción territorial. La justica indígena, pretende que exista una 

convivencia armónica, donde haya paz, a través de la purificación (baño en agua fría 

con ortiga, sigsi, marco, flores, oraciones al padre sol y a la madre tierra, aplicación del 

asial), para que se puedan purificar sus malas energías, a fin de que las buenas 

costumbres prevalezcan en la persona. 

A pesar, de que la justicia indígena es autónoma en la administración de justicia, en 

sus territorios posee algunas características generales. 

Derecho consuetudinario: 

La justicia indígena se fundamenta en el derecho consuetudinario, basado en la 

costumbre, es por ello que Álvarez indica “el procedimiento para castigar o reprender 

al infractor se sustenta en la costumbre que es parte de la estructura de la vida 
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comunitaria de la población indígena”, y como lo habíamos manifestado estos pueblos 

o comunidades buscan reprimir las malas actitudes para permitir que exista una buena 

armonía. 

Guartambel (2006), manifiesta que la justicia indígena “es aplicada de acuerdo con 

su credo ancestral sustentado en las practicas cimentadas y definidas por la costumbre 

en la cual se determina la organización política, religiosa, económica y social”, este 

precepto de Guartambel se refiere, que si un mestizo o indígena vulnera lo determinado 

en la norma comunitaria, alterando la convivencia pacífica, será sometido a un 

procedimiento donde su enfoque de cosmovisión y forma de convivencia será 

fundamental en el castigo respectivo. 

Ama killa, ama llulla, ama shuwa: 

Son principios básicos, instaurados desde épocas remotas, y es por ello que cuando 

los españoles llegaron se encontraron con culturas originarias donde la forma de 

organización social, política y económica ya estaba en vigencia, y estos principios ama 

killa, ama llulla, ama shuwa, que significa no ser ocioso, no mentir y no robar, siendo 

valores comunitario incluso esos pueblos eran solidarios, recíprocos y colectivos, estos 

valores y principios eran aplicados por la autoridad designada para el efecto quien debía 

hacer cumplir lo establecido. 

Prácticas y procedimientos propios 

Si bien es cierto, no existe un derecho positivo respecto al procedimiento de la 

justicia indígena, aplicándose únicamente un procedimiento basado en costumbres y 

tradiciones, amparado en la Normativa Constitucional que determina “Las autoridades 

aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, 

y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales” (CRE, 2008),  debiendo ser aplicado por las autoridades 

indígenas, con apoyo de los líderes de las comunidades, enmarcándose en el debido 

proceso, lo que varias veces es omitido, llevando a cometer errores donde se ve 

comprometida la estabilidad emocional y física de las personas sometida a la justicia 

indígena. 
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Normas basadas en valores y principios culturales 

Según Naranjo (2017, pp.9), los valores y principios culturales se basan en sabiduría 

cósmica perfeccionada desde sus ancestros, manifestándose en las relaciones 

complementarias con lo material y espiritual, aplicando el derecho consuetudinario, para 

velar por la correcta aplicación de principios de reciprocidad, armonía y equilibrio. Es 

necesario enfatizar que estos principios sirven para la aplicación de la justicia indígena, 

a fin de resolver sus conflictos internos; así también, se rigen en valores como la 

comunidad, minga, participación, solidaridad, respeto y compromiso, dichas costumbres 

permiten vivir de manera pacífica y armónica. 

Baño de Purificación 

Es típico escuchar respecto al baño de purificación, y en los pueblos indígenas donde 

su aplicación es ejecutada basada principalmente en agua fría con ortiga, marco, sigsi, 

aplicación del acial con el boyero del cuero de la vaca, a la vez se hace la ritualidad con 

flores, frutas, productos nativos de la comunidad y el palo santo en donde los dirigentes 

hacen la oración de sanación , permitiendo depurar el cuerpo y alma, según Díaz (2015, 

pp. 6) el baño de purificación es el castigo por la violación de la norma tienen un 

carácter sanador de purificación, cada castigo físico tiene su significado de 

purificación” esto depende, del acto cometido que atente contra las malas costumbres, 

se entiende que el infractor esta poseído por espíritus malignos, malos vicios, lo que 

incide en su comportamiento, el castigo siempre va enmarcado en la cosmovisión de 

cada una de las comunidades indígenas. 

La autoridad indígena investiga para administrar justicia 

La administración de justicia, es aquel poder para cumplir y hacer cumplir las 

normas que emanan de la ley y de las costumbres, es como así se  ha visto a lo largo de 

los acápites ut supra indicados, la justicia indígena es aquella justicia ancestral, 

fundamentada en el derecho consuetudinario, la cual surge para hacer respetar los 

valores, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, velando por el cumplimiento 

de los derechos y deberes de los habitantes indígenas, donde el respeto, la solidaridad, la 

reciprocidad y la armonía debe prevalecer entre sus habitantes. 

Es por ello que el texto Constitucional determina en su artículo 171. “Las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán 
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funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, 

dentro de su ámbito territorial, con garantías de participación y decisión de las 

mujeres” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Debo indicar, que las autoridades deben ser legítimamente nombradas por los 

habitantes de dicha jurisdicción territorial, ya que ellos son quienes regulen las 

actividades internas, relaciones sociales, resolviendo todo tipo de conflictos 

desarrollados en su sector. 

Conflicto de aplicabilidad entre el derecho indígena y el Ordenamiento Jurídico del 

Estado Ecuatoriano. 

Se citará a ESPINOZA & CAICEDO (2009), autores que reseñaron el pluralismo 

jurídico como conceptos centrales de la antropología y de la Sociología jurídica, que 

relata a la coexistencia de sistemas jurídicos diversos dentro un campo social. 

De igual forma PEREZ (2010), manifiesta que el pluralismo jurídico se refiere a que 

varios sistemas normativos coexisten entre sí, independientemente del reconocimiento 

legal o no del Estado, pero si debe ser importante la existencia como sistema jurídico de 

un pueblo, que lo reconozca como válido y efectivo dentro del Estado, permitiéndoles 

aplicar los principios en los pueblos y nacionalidades indígenas, así como las normas 

consuetudinarias para resolver conflictos, y evitar el sometimiento al sistema 

dominante. 

Con el pluralismo jurídico, se rompe el monismo jurídico tan arraigado, pudiendo los 

pueblos indígenas elegir el sistema ordinario de justicia o el sistema indígena, a fin de 

solucionar los conflictos, debiendo siempre observar la competencia que tenga la 

autoridad, considerando que el infractor no debe ser juzgado dos veces por el mismo 

hecho, a fin de no vulnerar el principio internacional de non bis in ídem1. 

A través del pluralismo, se impulsa la consolidación de un Estado democrático, 

donde los derechos fundamentales, como la participación, derecho a la libertad de 

expresión, permitan la actuación de todos los ciudadanos, este reconocimiento, permite 

                                                 
1 Non bis in idem (no dos veces por lo mismo), es un principio del derecho moderno universalmente 

reconocido, y no es sino la expresión de la institución de la cosa juzgada, aplicada al derecho 

sancionador. 
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la aplicación de la pluriculturalidad oficial, donde es importante, el reconocimiento e 

inclusión indígena a la estructura legal. 

La administración de justicia de los pueblos indígenas en el Ecuador, lo hacen desde 

varios años atrás, de acuerdo a sus principios, las sanciones son aplicadas con el 

objetivo de que el individuo que haya cometido un error, a fin de que no vuelva a 

repetirlo. 

La idea del sector indígena es aplicar su propia justicia para que no llenen las 

cárceles, a fin de que las personas aprendan a comportarse bien y a convivir en paz en la 

comunidad, con el SUMAK ALLI KAWSAY (El buen vivir). 

Lamentablemente, la desconfianza que ha ido incrementándose en la sociedad por la 

lentitud e injusticia en la justicia ordinaria, hace que la justicia indígena resuelva los 

conflictos, desgraciadamente la indebida aplicación de la justicia indígena, lleva a 

cometer errores y el más común es confundir la justicia ordinaria con la justicia 

indígena. 

El sistema de la justicia indígena tiene un sentido comunitario, como es reinsertar a 

la persona dentro de la comunidad, así como en el sentido simbólico y ceremonial que 

realizan la purificación, varias de las ocasiones se han escusado para aplicar sanciones 

fuera de lo normal. 

Atribuciones de las autoridades y de su estructura colectiva en esmero de la justicia 

La CONAIE ha señalado en su portal web, al manifestar: “Los pueblos y 

nacionalidades indígenas del estado ecuatoriano, están organizados y estructurados 

colectivamente, esta estructura socio organizativa es necesaria para la ejecución de las 

actividades, por tanto la administración de justicia seguirá el mismo procedimiento es 

decir utilizara la estructura organizativa planteada”. 

Al hacer referencia a la estructura organizativa, se manifiesta, que se origina en las 

familias que están organizadas en las comunidades, dirigidas por el consejo de gobierno 

comunitario y las decisiones son tomadas en las asambleas generales. Estas 

comunidades forman organizaciones zonales de segundo grado que pasan a formar parte 

de la organización provincial (FECAB-BRUNARI) y estas a su vez forman la 



14 

 

organización regional (ECUARRUNARI) y la magna organización nacional como es la 

(CONAIE). 

Los Padres de familia en la comunidad indígena 

Los padres juegan un rol fundamental en las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas del Ecuador y este se fundamenta en mantener el respeto, el orden y la 

armonía familiar, con plena facultad de encaminar por el mejor sendero a los hijos.  

Es por ello, que con justa razón se ven obligados a intervenir cuando existan 

problemas, a través de consejos, castigos y reprenderles cuando sea necesario, debiendo 

en sí buscar la unidad y el bienestar de la familia y comunidad. 

Generalmente los padres actúan en los problemas matrimoniales de sus hijos y en la 

desobediencia de los hijos hacia los padres o cualquier otra persona respetada. 

El rol de los padrinos en la Comunidad Indígena 

El padrino, es considerado como el segundo padre, ellos intervienen en la solución de 

los problemas de sus ahijados, cuando tienen problemas en el matrimonio o en sus 

estudios, y ahí se enfoca su deber el de orientar, guiar y encaminar a la familia, a través 

de consejos, opiniones haciéndoles ver sus ejemplos y experiencias, en situaciones 

graves se aplica el castigo con el acial elaborado con el cuero de la vaca, e incluso se 

puede dar solución con la ayuda  de las autoridades o dirigentes de cada una de las 

comunidades y organización de segundo grado. En caso de ausencia de los padres los 

padrinos asumirán dicho rol de padres con plena facultad. 

El Consejo de gobierno comunitario 

El Consejo de gobierno está constituido por los dirigentes, teniendo como 

atribuciones: 

 Avocar conocimiento de los casos puestos en su conocimiento sea de forma 

verbal o por escrito. 

 Convocar a reuniones con todos los miembros del consejo de gobierno para 

analizar las denuncias y buscar soluciones a las mismas. 

 Vigilar el control social de la comunidad para que exista la armonía, el bienestar 

entre los habitantes. 
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 Cuando conozca de eventos que comprometan la tranquilidad y la integridad de 

los miembros de la comunidad debe intervenir para garantizar la paz en la comunidad. 

 Realizar seguimientos a las sanciones o medidas impuestas ya sea semanal, 

quincenal, mensual y trimestral, que tengan con fin de corregir las actuaciones de los 

infractores. 

 Ejecutar los castigos impuestos a quienes hayan cometido alguna infracción. 

 Realizar acta de compromiso entre los partes legalmente firmados por los 

infractores, más los testigos de honor por parte de los dirigentes   

La Asamblea General  

Es una de las instancias en la que se analiza, delibera y decide sobre la solución de 

cualquier problema o conflicto. 

La Asamblea General, es el máximo órgano tanto en las comunidades de base como 

en la organización de segundo grado, ante esta asamblea se presenta los problemas para 

que sean analizados y busquen la mejor solución. Así también, se encarga de exigir la 

medida correctiva que sea necesaria e intervienen en la ejecución del castigo. 

Las resoluciones que son tomadas en la asamblea general son acatadas y cumplidas 

mediante un acta de compromiso elaborado por la secretaria de la comunidad u 

organización, por lo tanto, tienen la obligación moral de cumplir con las resoluciones 

determinadas en la asamblea de la comunidad u organización, caso contrario serán 

sometidos al castigo. 

Consejo de ancianos y otras autoridades reconocidas 

Este Consejo de ancianos, es muy respetado, porque viene desde los ancestros, 

recordemos que los ancianos, eran considerados como los amawtas de las comunidades, 

ya que los ejemplos y experiencias adquiridas son diferente a los más jóvenes en la 

actualidad. Este Consejo, tiene la responsabilidad de intervenir en la solución de 

conflictos, así también, se encargan de asesorar con respecto a la administración de 

justicia y en otros aspectos inherentes a la comunidad. 

Imparten consejos en la Asamblea General, siempre están vigilando que los 

miembros de la comunidad se comporten bien, por lo que generalmente visitan a las 

familias. 
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Formas de resolver los conflictos en las comunidades o pueblos indígenas 

 Según Ilaquiche (2007) “Cuando los miembros de la comunidad atraviesan 

dificultades, en un primer momento pesquisa la mejor alternativa, que contribuya a la 

solución de un problema en el ámbito familiar, sin que los demás miembros conozcan y 

menos las autoridades comunitarias, de igual forma atravesar problemas o tener 

conflictos sean conyugales, robos, enredos, o mal información, son calificados como 

una desgracia que está sucediendo en la familia, lo cual perjudica la imagen e 

integridad familiar, y es peor si la persona es dirigente de la comunidad”.  

El procedimiento a nivel familiar, surge cuando se ha convocado a una reunión con 

todos los miembros familiares, en la cual, analizan y evalúan el proceder de la persona, 

a fin de establecer soluciones y superar el conflicto, para ello, será ejecutado por los 

padres. 

Si no se logra resolver el conflicto, serán los padrinos quienes actuarán, y si a pesar 

de ello no hay resolución del conflicto será puesto en conocimiento de la comunidad. 

Cuando existen conflictos internos, según ILAQUICHE, manifiesta que, a pesar de 

cualquier conflicto que surja en la comunidad, se pone en conocimiento verbal o escrito 

de las autoridades indígenas competentes, y ellos se encargan de llamar a las personas 

involucradas a una reunión, donde escuchan a las partes, esta etapa es conocida como 

ñawinchi, conocida como el careo, donde los afectados y el causante del conflicto, 

frente a frente exponen la acusación y defensa, por lo general esto se lleva a cabo en la 

asamblea donde asisten todos los miembros o socios activos de la comunidad. 

Luego de escuchar las intervenciones de las partes involucradas, los asistentes a la 

asamblea participan y ellos realizan preguntas, otros defienden a una u otra de las 

partes, los líderes y personas adultas mayores intervienen con respeto a través de sus 

consejos demostrando sus ejemplos y experiencias, para que las partes reflexionen 

respecto al problema ocasionado, generalmente en esta etapa sin necesidad de recurrir a 

la sanción, se resuelve el problema, buscando siempre la armonía y paz social. 

En caso de existir renuencia de las partes para solucionar el problema, se conforma 

una comisión integrada por personas de trayectoria respetable, intachable, ejemplar, los 

miembros de la asamblea, serán quienes indaguen sobre los problemas o 
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inconveniencias existidos, pudiendo esclarecer y contar con elementos suficientes para 

tomar decisiones justas y equitativas. 

Finalmente, si se comprobare la responsabilidad del acusado, la asamblea decide la 

sanción que se impondrá y de inmediato se ejecutan los acuerdos que están registrados 

en actas de la asamblea y sobre todo en la memoria de quienes estuvieron presentes, 

vigilando lo acordado. 

Las victimas en el sector indígena 

Desde el concepto de ideología de género, es necesario considerar a Cuvi y Martínez 

(1994), manifiestan que, respecto a la construcción de género o el conjunto de ideas 

sobre lo propio de ser mujer o ser hombre, debiendo establecerse las representaciones, 

características que constituyen el mundo. 

Por lo general, es evidente ver que la mujer siempre está en desigualdad, ante ello, 

los Estados tienen la obligación de generar igualdad y promover la no discriminación al 

momento de poner en práctica los derechos, sobre todo de los grupos más vulnerables; 

es indispensable que los Estados busquen mecanismos para disminuir la discriminación 

entre la igualdad jurídica y la igualdad sustantiva.  

Esto viene ligado directamente con el acceso a los derechos por parte de las minorías 

y grupos históricamente vulnerados, ya que, en gran medida sus derechos son 

invisibilizados y la gran parte de estos grupos prioritarios se encuentra con 

interseccionalidad de desigualdades y discriminaciones que aumentan su vulnerabilidad 

y riesgo por el contexto social, político, económico, cultural, etc.  

En este sentido, los Estados deben contemplar obligaciones que prohíban la 

vulneración de derechos interrelacionados por diferentes condiciones, además a eso se 

tiene que implementar acciones afirmativas (mecanismos de diferenciación para la 

igualdad), como el establecimiento de políticas públicas con efectos transformadores 

que mejoren las condiciones que pone en más riesgo a las personas, y que 

transversalicen este concepto en todas las prácticas de un Estado, así como también la 

toma de medidas especiales para afrontar estos temas específicos.  

Como menciona la autora Torres García, el respecto de los derechos 

humanos, “constituyen la base para el desarrollo de una sociedad democrática y la 
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vigencia de un Estado de Derecho”. Un ejemplo claro de esto es la desigualdad y 

discriminación que viven las mujeres, ya que históricamente, son un grupo al cual se le 

han generado relaciones de poder a partir de la visión universal masculina. Para el 

ejercicio de los derechos, es decir, las limitaciones a las que se enfrenta este grupo son 

culturalmente impuestas, mismas que limitan el desarrollo de la sociedad.  

Es importante que los Estados, además de reconocer los instrumentos internacionales 

que fomentan la no discriminación y otros, generen estrategias que respondan a las 

demandas y necesidades de los grupos vulnerables, como fomentar la responsabilidad 

social compartida para garantizar la igualdad y la no discriminación.   

En el Ecuador, como en la mayoría de países, no solo de la región sino del mundo, la 

brecha de género siguen persistiendo, en el caso concreto del tema laboral, según la 

Comisión de Transición y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los salarios de 

las mujeres son entre un 13 y un 26% más bajos que de los hombres realizando las 

mismas actividades, de igual manera, las mujeres en el área rural las mujeres trabajan 23 

horas más en promedio cada semana que los hombres, además de ser encargadas 

implícitamente del cuidado del hogar, de los que haceres domésticos, de la agricultura y 

finalmente, el trabajo no remunerado de las mujeres en el Ecuador fue del 15% del PIB. 

 En esta investigación en concreto, la desigualdad que existe entre hombres y 

mujeres es clara, por ejemplo, si se analiza el caso de las mujeres en el área rural, ellas 

se encuentran en una interrelación de vulnerabilidades, ya que en la mayoría de los 

casos, no cuentan con acceso a educación, no cuentan con ingresos económicos, el 

trabajo se limita a lo domestico (trabajo no remunerado), el acceso a la salud sexual y 

reproductiva es limitado. Es decir, ser mujer en un contexto rural del Ecuador, 

representa una desigualdad enorme con los hombres. Esto evidencia claramente que las 

mujeres se enfrentan a obstáculos para su desarrollo y crecimiento personal y 

profesional por la falta de oportunidades que están normalizadas en nuestra sociedad. 

A la mujer indígena desde el ambiro cultural colectivo, se representa como una 

unidad dependiente de otros, restándole seguridades y confianza sobre la capacidad de 

controlar los eventos referidos a su vida y a las decisiones, en este contexto podemos 

denotar el desamparo, no permite que la mujer pueda implementar estrategias de 

perspectivas y atenciones ante los diferentes tipos de violencia, por tanto, evidenciar la 

violencia en este sector no es fácil, ya que en los sectores indígenas varios de los 
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asuntos los resuelven aplicando la justicia indígena, y con ello vulneran los derechos de 

las víctimas. 

En este contexto, es importante que exista la participación colectiva y la aplicación 

de un pluralismo jurídico para que no exista una percepción de mudanza social y 

jurídica como el proceso desintegrador, el objetivo será que los pueblos y 

nacionalidades no piensen que se está eliminando su cultura y tradición, simplemente 

que deben regirse a lo establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Tipos de sanciones aplicadas en el sector indígena 

Existen tres tipos de sanciones o castigos y estos son de carácter físico, trabajo 

comunal y pago de multas, relacionados con el pago de indemnizaciones. 

Es importante aclarar, que, en el castigo de carácter físico, está el ritual de 

purificación, hay que tomar en cuentan que existen infracciones que son consideradas 

como tal en el sector indígena a diferencia de la justicia ordinaria, por ejemplo: El 

adulterio, el chisme, la brujería, en la justicia indígena son infracciones, en tanto, que en 

la justicia ordinaria no se las considera como tal. 

En la parroquia Veintimilla, en las comunidades específicamente, las infracciones 

son consideradas como aquellos actos que vulneran la estabilidad de los miembros de la 

comunidad, por tanto, deben ser solucionados en el menor tiempo posible a fin de 

restablecer la armonía y el bienestar de la comunidad. 

Las sanciones que son impuestas por las autoridades de la Comunidad, son de tipo 

rectificadora y correctiva, el objetivo, es que sirvan de ejemplo para el resto de 

miembros, pues así sabrán que no deben cometer errores leves y peor graves. Hay que 

resaltar que estas medidas no buscan la venganza del infractor, sino más bien, 

encausarlo a una vida digna y armónica. 

La Junta Anti Cuatrera en la Parroquia Veintimilla cantón Guaranda  

El objeto de estudio, se lo ha ejecutado en la parroquia Veintimilla, perteneciente al 

Cantón Guaranda, Provincia Bolívar. Además, está compuesta por 15 comunidades que 

son: Casipamba, Vinchoa Central, Quivillungo, Vinchoa Grande, El Pongo, Tolapungo, 

Vinchoa Chaquishca, Paltabamba Quillimisha, Paltabamba Erazo, El Castillo, 

Paltabamba San Aurelio, San Bartolo, Pircapamba, Laguacoto Alto, Laguacoto Bajo.  
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Conformado por grupos indígenas y mestizos que viven en cada una de estas 

comunidades siendo parte de los orígenes, de la historia, demostrando la variedad 

cultural, es decir, compartiendo las costumbres, tradiciones, la gastronomía con nuestras 

comidas típicas, educación, vestimenta y sobre todo la lengua materna que es el kichwa, 

claro que no todos hablan el kichwa, sin embargo, el 50% de la población hablan y 

entienden el kichwa, y el 50% restante hablan el idioma castellano. 

Gracias a los abuelos o ancestros amautas, se ha demostrado la hermosa vivencia 

cultural que practican día a día, incluso, se ha visto la necesidad urgente de reunirse en 

cada una de las comunidades para hablar sobre la junta anti cuatrera, porque los 

ladrones han empezado a robar a los animales y bienes, en cada uno de las viviendas de 

las familias humildes.   

De la biblioteca vivencial, se ha obtenido cierta información respecto a la 

administración de justicia, por ello se indica respecto a lo manifestado por un habitante 

de la Parroquia Veintimilla, quien hace referencia: “Lo primero que se realizaba en las 

reuniones era nombrar una directiva para direccionar de mejor manera, y la directiva en 

la parroquia Veintimilla se ha conformado de la siguiente manera:  

 Presidente: Mariano Rea,  

 Vicepresidente: Carlos Ninabanda,  

 Secretario: Segundo Agustín Manobanda Zaruma,  

 Tesorero: Simón Avilés,  

 Vocales principales: Antonio Pungaña, María Teresa Llumiguano, Luis Chávez.  

Luego de la posesión a la directiva designada piden apoyo para que le encaminen o 

compartan sus experiencias a los cabildos de la comunidad de Gradas y Cachisagua, 

siendo en ese entonces los compañeros Alberto Chela y Virgilio Agualongo. Después de 

varias reuniones todas las personas, se han puesto a trabajar por el bien común, 

haciendo las vigilias en las noches, en diversos puntos estratégicos de cada comunidad, 

se ha señalado que una de las estrategias es subir a los árboles, desde las 9 de la noche 

hasta las 2 de la mañana y cada grupo está conformado de 6 a 8 personas, quienes llevan 

consigo el acial elaborados con el cuero de la vaca, para castigar a los ladrones al 

momento en que se les encuentra cometiendo dicho delito. 
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Cuando los ladrones eran sorprendidos con vacas, ovejas, chanchos, gallinas,  

electrodomésticos y otros enseres ajenos, les encerraban en la casa comunal  

procediendo a tocar el cacho o bocina para que se reúnan urgente todos los miembros de 

la comunidad, para aplicar la justicia indígena, sometiéndoles a la purificación, es decir 

el baño con ortiga, sigse, marco, oración de sanación al padre sol, a la madre tierra, y a 

nuestro Dios todo poderoso, realizando la ritualidad con flores, frutas y productos de la 

localidad, humeando con el palo santo, el baño generalmente se realiza en el Rio 

Curiyaku, Tagma o puente de palo, El Castillo, luego sometían a castigar hasta hacerles 

declarar cuantas veces habían robado o si era la primera vez, así como, deben declarar 

entre cuantos andan.  Cabe indicar, que los animales y electrodomésticos robados, 

deben ser devueltos a los dueños. 

Según lo manifestado, la junta anti cuatrera mantenían el orden, la delicadeza y el 

respeto a las cosas ajenas, e incluso se limitaba que los jóvenes no salgan a la calle a 

partir de las nueve de la noche, porque si los encontraban en la carretera, eran  

castigados y tenían que cumplir las sanciones emitidas por los dirigentes, así también 

solucionaban el maltrato físico de una pareja de esposos, además los ladrones se querían 

vengarse de los dirigentes con insultos, maltratos físicos y psicológicos, también 

acudían a quejarse en la policía manifestando que se les maltrata por gusto aplicando la 

justicia indígena sin culpabilidad, entonces como en esos años manejaban de manera 

clandestina,  la Junta anti cuatrera, casi no tenían bases para  poder justificar  ante la ley 

solo se manejaban con lo que era jurídico en las comunidades, solicitando el respaldo a 

los cabildos de la comunidad de Gradas para justificar de manera legal.  

Incluso, por la necesidad que surgía en las comunidades actuaban de mediadores en 

las peleas de hogar, porque había mucho machismo y las esposas vivían sumisas ante 

sus esposos, limitándose su libertad de expresión, no tenían voz ni voto, nunca 

participaron como dirigentes comunitarias, solo se dedicaban a la agricultura, a los que 

haceres domésticos, a cuidar a sus hijos y animales, la mujer indígena es la primera que 

se levanta y la última que se acuesta a dormir como dice en el dicho las mamitas 

siempre decían “que así pegue así mate marido es” y con pala y barra se van a separar.  

Vale mencionar, que la Junta ha intervenido en peleas entre las familias o vecinos 

por linderos, incluso, por herencias. La intervención la realizan como “padrinos o 

intermediarios” para dar consejos o hacerles ver cual está en la razón y hacerles entrar 
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en buenas, estas costumbres seguían hasta cuando inició la pandemia, luego ya han 

dejado de seguir con la junta, pero a raíz de que los dirigentes se han despreocupado, los 

ladrones están iniciando a robar, con el pretexto, que no hay trabajo con que sustentar la 

vida de sus hogares. Incluso, los jóvenes se han dedicado al vicio de las drogas, 

alcoholismo, entre otras adicciones. 

Garantías Constitucionales 

Todo proceso de juzgamiento, cualquiera que sea su naturaleza debe enmarcarse en 

las Garantías Constitucionales determinadas en la Constitución de la República del 

Ecuador, Convenios Internacionales, los cuales buscan garantizar el respeto a la 

integridad de los seres humanos, conforme lo determinado en el cuerpo constitucional, 

respecto a las atribuciones otorgadas a las autoridades indígenas, es decir este grupo de 

la sociedad cuando administren justicia deben hacerlos en base a los derechos de las 

personas, y no ser contrario a los derechos humanos, garantizando el debido proceso. 

Según Cabanellas, las Garantías Constitucionales, son el conjunto de declaraciones, 

medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o 

ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales. 

(Cabanellas, 1993). 

La Justicia Indígena debe tomar en consideración las garantías constitucionales 

mínimas, para administrar justicia, rápidamente señalaremos cuales son estas: 

Derecho al Debido Proceso 

El debido proceso, es un derecho que garantiza que todos los derechos legales que 

posee una persona sean tutelados, este derecho permite a que las personas cuenten con 

un juicio justo y equitativo a través del derecho a la defensa, es decir debe ser oído, 

haciendo valer sus derechos frente a la autoridad que administra justicia. 

Según Gozaíni (2002), “El debido proceso es el derecho a la justicia lograda en un 

procedimiento, que supere le otorgaron o lo postergaron a una simple cobertura del 

derecho de la defensa en juicio, no se habla de reglas sino de principios. 

La Corte Constitucional del Estado ecuatoriano, denomina al debido proceso, como 

“la función básica para proteger a las personas de ilegalidades que pueden cometer los 
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órganos estatales o funcionarios en un procedimiento legal o judicial de la índole que 

fuera” (C.C, pp.74) 

De igual forma, se indica que el debido proceso es una institución instrumental en 

virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso, legalmente establecido sin 

dilataciones, ni retrasos injustificados, negándose la oportunidad razonable de ser 

escuchados por un tribunal competente e imparcial (Hoyos, 2003). 

Con estos conceptos, se evidencia que el derecho fundamental para la correcta 

administración de justicia es el derecho al debido proceso, que permite que exista una 

verdadera seguridad jurídica, donde no haya contaminación de las pruebas, con 

celeridad, existiendo un juicio justo. 

Derecho a la tutela judicial efectiva 

La Constitución de la República del Ecuador, entre sus derechos de protección se 

establece la tutela judicial efectiva con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad, teniendo como objetivo el tratamiento adecuado de los derechos de los 

ciudadanos en los entes judiciales en uso de sus derechos a la legítima defensa y sobre 

todo alcanzar una sentencia justa. 

Incluso, la tutela judicial efectiva, es considerada como el derecho que tiene las 

personas de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos 

procedimientos procesales y con unas garantías mínimas, se obtenga una decisión 

fundada en derecho sobre las pretensiones realizadas. 

Derecho a la vida e integridad personal  

Cuando se habla del derecho a la vida, se refiere aquel derecho humano supremo, 

que debe ser protegido por el Estado, el mismo que deberá adoptar políticas públicas, 

que garanticen el ejercicio pleno de todos los derechos que a partir de éste surgen.

  

Si bien es cierto, existe una tarea compleja al determinar el alcance y contenido de la 

protección del derecho a la vida, ya que, existen diferentes posiciones y creencias 

religiosas y sociales, en razón, de que este derecho tiene dos connotaciones, como la 

prohibición de la pena de muerte, la tortura entre otros. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo relativo al derecho a la 

vida, el artículo 6 establece “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. 

Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida 

arbitrariamente”, es decir, este derecho no podrá ser suspendido bajo ninguna 

circunstancia, porque el derecho a la vida es inherente a todo ser humano, siendo un 

derecho fundamental y el requisito indispensable para el pleno goce de los demás 

derechos, tal cual lo manifestó la Corte por primera vez en el caso de los “Niños de la 

Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala que, “El derecho a la vida es un 

derecho fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás 

derechos humanos, de no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido”. 

Obviamente esta aseveración de la Corte, explica la importancia de garantizar el 

derecho a la vida de las personas, en específico de la mujer, para que existan los demás 

derechos humanos.  

Derecho a la presunción de inocencia 

La única forma de demostrar la culpabilidad de una persona es en un proceso o 

juicio, administrativo o jurisdiccional, según los determinados en el artículo 76 numeral 

2 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se establece que en todo 

proceso debe establecerse los derechos y obligaciones de cualquier orden, 

garantizándose el debido proceso, donde se incluye las garantías básicas. 

La presunción de inocencia es un derecho humano que consiste en que “toda 

persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”, la presunción de inocencia “es 

fundamental para la protección de los derechos humanos... asegura que el acusado 

tenga el beneficio de la duda” (CCPR/C/GC/32,2007). 

“La presunción de inocencia hace explícito el hecho de que el Estado no puede 

afectar ningún derecho humano sin que haya una justificación para ello. Puesto que una 

condena en un juicio penal trae como consecuencia una disminución significativa de la 

capacidad de una persona de ejercer y gozar de varios de sus derechos humanos, parece 

propio que mientras no se demuestre la culpabilidad de una persona, ésta no sufra esa 

consecuencia” (Quiroga, 2003). 
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El momento en que la presunción de inocencia, se suprime del proceso, el Estado 

está violando un derecho humano fundamental y abre la puerta a una serie de 

violaciones posteriores. Todo parece indicar que este no es el camino para garantizar la 

protección y libertad sexual de la mujer ni la manera de desinstalar una cultura 

patriarcal en que funciona la sociedad y en la que el crecimiento de delitos sexuales y de 

violencia de género se lleva decenas de vidas de mujeres a diario.  

La presunción de inocencia garantiza la vida en un Estado de derecho; sin embargo, 

está claro que los vacíos que tiene esta normativa cierran oportunidades de alcanzar el 

justo proceso pues estos delitos ocurren, normalmente, en la privacidad del hogar, etc.   

Los Derechos Civiles y Políticos 

Los derechos humanos han surgido siempre de la resistencia a la arbitrariedad, a la 

opresión, y a la humillación (Habermas, 2010). 

Lamentablemente, al inicio de la historia no se consideró que los derechos al ser 

atributos inherentes a la dignidad de las personas, debían gozar de una protección 

permanente, y es hasta el siglo XVIII en que los derechos humanos alcanzan sus 

primeros reconocimientos jurídicos, rompiendo el paradigma que los derechos humanos 

surgen de la naturaleza humana. 

En 1966, los Estados firmarían los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, 

cuyo fin era dar un carácter jurídico y vinculante para los Estados que lo ratifiquen, 

aunque estos han sido suscritos en escenarios diferentes, debido a que existían dos 

bloques, formado por los capitalistas y socialistas, clasificando erróneamente a los 

derechos como “derechos fundamentales” considerados como libertades individuales, 

defendidos por los países capitalistas, en tanto, que los “derechos sociales” 

considerados como derechos colectivos defendidos por los países socialistas. 

(IIDH,2008). 

Los derechos humanos han sido producto de continuas luchas sociales que llevan al 

permanente surgimiento de nuevas reivindicaciones, gozando de características 

fundamentales como la universalidad, progresividad, entre otras. 

Es necesario, señalar respecto a la progresividad de los derechos humanos, para lo 

cual citaremos a NIKKEN (2010) quién manifiesta: “Al gozar del atributo de 
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inherencia a la persona, no es necesario que un nuevo derecho humano sea 

efectivamente la concesión de la sociedad, menos que sea reconocido por el gobierno 

de un Estado para que el mismo exista”. 

La progresividad de los derechos humanos, está siempre salvaguardando a los 

individuos, pues una vez que se adquieren los derechos, estos no pueden perderlos o 

disminuirlos, he aquí la importancia de la característica de irreversibilidad de los 

derechos humanos, ya que, cuando el derecho ha sido reconocido formalmente como 

inherente a la persona pasa a formar parte de los derechos, los cuales por ningún motivo 

serán violentados, al contrario, estos derechos serán respetados y garantizados. 

El Convenio 169 de OIT, de los derechos de los pueblos indígenas 

No cabe duda de que los pueblos originarios de América latina siguen siendo 

víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos y libertades fundamentales en 

los Estados nacionales donde viven. 

En primer lugar, las violaciones ocurren por que el Estado no cumple con su función 

de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos de todos sus 

habitantes especialmente del sector indígena. 

En segundo lugar, las violaciones surgen en el mismo pueblo indígena por 

desconocimiento, sobre las normas y mecanismos nacionales e internacionales, que 

reconocen y protegen los derechos de este grupo vulnerable. 

Por tal razón, la divulgación e información sobre los derechos colectivos indígenas y 

las obligaciones de los Estados para vigencia de los mismos, es un tema de mayor 

importancia. Pues solamente conociendo los derechos se pueden defenderlos, porque 

nadie puede defender lo que no se conoce, no se puede esperar tampoco de los Estados 

el cumplimiento ni la observancia voluntaria de los derechos que no son exigidos. 

Cabe mencionar, que, si bien los derechos humanos nacen con una vocación 

universal, lamentablemente las reglas del ordenamiento social responden a los patrones 

socioculturales. 

Los derechos humanos, han surgido siempre de la resistencia a la arbitrariedad, a la 

opresión, y a la humillación, ya que, en la actualidad nadie puede mencionar. 

HABERMAS (2010). Así, por ejemplo, que nadie será sometido a torturas ni a penas, 
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sin dejar de oír el eco de los gritos silenciosos de aquellas victimas oprimidas a la 

tortura, como el de aquellas victimas que son sometidas a diferentes abusos y que 

quedan impunes por los arreglos que existen en la comunidad.  

Existen lugares donde el enfoque se adapta a las particularidades de cada comunidad, 

por lo que es importante considerar que la víctima, juega un rol fundamental para poder 

implementar planes sobre todo cuando es menor de edad, ya que, eso permitiría 

erradicar los arreglos que perjudican a la mujer, consideradas que por ser parte de su 

interculturalidad y multiculturalidad se permite realizarlo. 

GIUSTI (2000), manifiesta que, “el interculturalismo es un signo de los tiempos, una 

suerte de nuevo fantasma que recorre el mundo y que lo recorre en sentido exactamente 

inverso al llamado proceso de globalización, que se caracteriza por ser precisamente un 

proceso culturalmente uniformizante”. 

La aplicación de la justicia indígena puede producir daños físicos y psicológicos 

tanto a quienes reciben, como contra las víctimas, este daño puede ser leve o moderado 

y temporal. 

Ahora bien, referiremos con respecto del derecho a la integridad personal, conocida 

como una garantía, de una existencia libre de violencias, la cual aborda a las 

condiciones físicas, psíquicas y morales que permiten que el ser humano se desarrolle 

íntegramente sin sufrir daños en cualquiera de las tres esferas antes indicadas. 

Integridad física 

Al referirse a la integridad física, diremos que es la plenitud corporal del individuo, 

de allí que toda persona tiene derecho a estar protegida contra las agresiones que atenten 

contra su cuerpo, pudiendo ser estas a través de golpes, castigos que lo lastimen, 

causándoles daño a su salud. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Velásquez Rodríguez), señala 

que, la práctica de desapariciones forzadas, incluye el trato despiadado a los detenidos, 

quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos 

crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho a la integridad física. 
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Integridad psíquica y moral 

Por lo tanto, la integridad psíquica y moral establece las facultades morales 

intelectuales y emocionales, así como no están sujetos a la integridad psíquica, lo cual 

se relaciona con el derecho a no ser obligado, o manipulado mentalmente contra su 

voluntad. 

Ahora bien, al preguntarse ¿Qué sucede cuando la justicia indígena incide en la 

justicia? La víctima, se ve sometida a diferentes daños internos, sean por la forma de 

tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y 

del derecho de todo quien es sometido o es parte del veredicto de la resolución de la 

asamblea de la comunidad, atentando con el respeto a la dignidad inherente al ser 

humano. 

Es importante considerar, que el derecho a la vida tiene la obligación del derecho a la 

integridad personal, por tanto, es necesario recordar que la vida no puede realizarse 

plenamente sin la conservación de la salud, donde se establece, el derecho y del deber 

de conservar la propia salud, manteniendo los derechos de integridad personal siendo 

titulares de los sujetos de derecho, debiendo prevalecer la justicia sobre la desigualdad.  

Pero, ¿Qué sucede cuando estos derechos son vulnerados por la misma sociedad, o 

comunidad? Ahí, la importancia de sintetizar al respecto: 

Violación al Derecho a la Integridad física y psicológica 

Una vez que se ha analizado respecto al tema de justicia indígena y su aplicación, 

podemos indicar que estos actos respaldados en la costumbre atentan directamente 

contra la integridad física y psicológica de la persona que supuestamente cometió el 

delito, porque los tratos son crueles e inhumanos, porque hay circunstancias en que las 

personas acusadas de un delito dentro de la jurisdicción indígena no tienen derechos 

como al de la legítima defensa, el de la presunción de inocencia, siendo menester que 

los derechos fundamentales de las personas estén en todo proceso administrativo o 

judicial, ahora por otro lado está la víctima, es decir, aquella persona ofendida por el 

acto ilícito cometido, cuáles son las afectaciones que esta persona sufre cuando los 

problemas son ventilados a viva voz frente a la comunidad, los ancestros no pensaron en 

que los vejámenes a los que son expuestas las víctimas, pueden afectar física y 
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psicológicamente a la víctima, a más de ser ya sometida a un daño físico, psíquico o 

sexual. 

Ante esto, es importante tener claro, que a pesar que la Constitución de la República 

del Ecuador, determine la aplicación de la justicia indígena,  no puede dar carta abierta a 

que se cometan violaciones a los Derechos Humanos de la víctima, por tanto es 

importante que los procedimientos de la justicia indígena, se basan en el respeto de la 

dignidad humana y cuando este sea vulnerado, la persona afectada pueda presentar 

acciones de protección para que su derecho sea reparado o incluso se pueda acudir ante 

la justicia ordinaria, para poner en conocimiento de los posibles atropellamientos en 

contra de su integridad personal. 

Este quebrantamiento del principio a la dignidad humana, es constantemente 

ejecutado en los pueblos y nacionalidades indígenas, por que las personas piensan que 

es normal estar sometidos a vejámenes, castigos, en los que supuestamente se purifica el 

alma, la mente o se busca la armonía de los habitantes de la comunidad, cuando ello no 

es así, por que las acciones lastiman y quedan arraigadas las heridas en la sociedad. 

Ante ello, vale preguntarse quién repara el daño de las victimas cuando su vida es 

ventilada ante todas las personas, o cuando la versión de una niña es sometida al 

juzgamiento de varias personas, que desconocen de derecho y solo aplican sus 

costumbres, acaso esto no causa un daño psicológico a la víctima. 

Y claramente se cita como ejemplo, un caso de abuso sexual, el cual es sometido a 

decisión de la comunidad, pero los padres rápidamente pusieron en conocimiento de la 

justicia ordinaria, practicándole un examen y valoración psicológica donde el perito 

determina el miedo y temor de la víctima, si bien se indica que no existe daños 

psicológico, pero vale preguntarse, ¿el miedo, la inseguridad, el temor no son conductas 

que demuestran afectaciones psicológicas?, e incluso dejar de ir a la escuelita por temor. 

Este caso precisa, que la comunidad a través de sus dirigentes emiten un pedido a la 

Fiscalía de Asuntos Indígenas, cuyo texto principal, es la solicitud de archivo de la 

causa, adjuntando una acta resolutiva de aplicación de justicia indígena, esto es 

incomprensible, porque hablamos de casos donde la integridad física, psíquica y sexual 

de la menor de edad está, en un alto nivel de vulnerabilidad, como queda esta niña y 

quien repara los daños causados, acaso el hecho de que no haya penetración, o 

agresiones físicas da pie a que la comunidad actúe en dicha forma. 
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La Justicia indígena debe ser objetiva, justo, legal, equitativa, dar a cada quien lo que 

se merece, pero respetando los derechos humanos y el ordenamiento jurídico vigente en 

el Ecuador, lo cual evitaría que existan casos impunes, donde la justicia ordinaria a 

través del titular de la acción penal, ejerza objetivamente su trabajo, sin compromisos 

sociales de ninguna naturaleza. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La indebida aplicación de la justicia indígena vulnera garantías constitucionales, 

afectando la parte física y psicológica a la víctima en la parroquia Veintimilla, cantón 

Guaranda, provincia Bolívar. 

Variable Dependiente (efecto) 

Vulnera las Garantías Constitucionales, causando afectaciones físicas y psicológicas 

a la víctima. 

Variable Independiente (causa) 

Indebida aplicación de la justicia indígena 
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CAPÌTULO III: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO INVESTIGADO 

3.1.  Descripción del trabajo investigado 

Tema: “La indebida aplicación de la justicia indígena, vulnera garantías 

constitucionales, afectando la parte física y psicológica a la víctima en la parroquia 

Veintimilla, cantón Guaranda provincia Bolívar”. 

Tipo de investigación: Jurídica 

Área de conocimiento: Estado social de Derechos, Saberes Jurídicos y Politología. 

Líneas de investigación: Pluralismo jurídico y plurinacionalidad 

Nombres del Tutor: Ab. Rolando Núñez Minaya, Msc. 

Nombres de la Investigadora: Maya Navely Taris Manobanda 

3.2.  Tipo de Investigación 

La investigación se realizará en la parroquia Veintimilla, Cantón Guaranda, 

provincia Bolívar, en los lugares donde la justicia indígena es aplicada. 

Investigación Histórica: Permite reconstruir lo que sucedido en el pasado de manera 

precisa. 

Investigación Bibliográfica: Es la etapa inicial del proceso que ayuda a elaborar la 

investigación de manera correcta basada en fuentes normativas, bibliográficas y 

biblioteca viva. 

Lectura científica: Es la interpretación y crítica que realiza durante el manejo de 

recopilación de información y análisis de la Legislación 

3.3.  Métodos de Investigación 

Modalidad de la Investigación.  

El presente proyecto de investigación, se ejecutó mediante la aplicación del estudio 

dogmático jurídico, cuyo objetivo principal, es analizar respecto a la indebida aplicación 

de la justicia indígena, a fin de determinar si existe vulneración de las garantías 

constitucionales afectando física y psicológica a las víctimas de la parroquia Veintimilla 



32 

 

del cantón Guaranda, para lo cual, se realiza una investigación con el Fiscal de Asuntos 

Indígenas, los Amawtas y por vía Zoom con los presidentes de las comunidades de la 

parroquia antes mencionada. 

Bibliográfica-Documental  

De acuerdo a (Roca, 2009), “Investigación documental: análisis cualitativo de 

publicaciones oficiales (memorias institucionales, documentación interna, etc.) y de 

bibliografía internacional relacionada con el ámbito de estudio”. (pág. 183) 

La investigación Bibliográfica-Documental se apoyará en fuentes de información 

primaria como entrevistas a los Amawtas y por vía zoom con los dirigentes de las 

comunidades.    

Explicativa 

Según lo que indica, KOTLER & ARMSTRONG, (2003). “Investigación 

exploratoria busca obtener información preliminar que ayude a definir problemas y 

sugerir hipótesis”. (pág. 160). Por qué indaga las características del problema, así 

también facilitó el planteamiento del problema, a fin de discernir la información 

correcta sobre la indebida aplicación de la justicia indígena. 

Descriptiva  

Según KOTLER & ARMSTRONG, (2003). “Investigación descriptiva busca 

describir mejor los problemas de marketing, situaciones o mercados, tales como el 

potencial de mercado para un producto o las características demográficas y actitudes de 

los consumidores”. (pág. 160). Permitió describir lo investigado en las comunidades y 

en la Fiscalía 
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CAPÌTULO IV 

4.1.  Resultados Obtenidos 

Con la presente investigación, se ha logrado determinar que existe una indebida 

aplicación de la justicia indígena, la cual vulnera las garantías constitucionales, como el 

debido proceso, la tutela judicial efectiva, a la víctima y a quienes son sometidos a la 

justicia indígena. 

Incluso, se ha reconocido la justicia indígena para que sea aplicada de forma correcta 

únicamente para la purificación, y más no para torturas o para dejar casos impunes, 

violando los derechos humanos de las personas, en especial del grupo vulnerable de la 

sociedad ya que este grupo de personas siempre ha recibido tratos, maltratos crueles. 

El Derecho Internacional a través de sus tratados y convenios internacionales, 

garantizan a los pueblos indígenas, para conservar su cultura, su tradición y costumbres, 

por tanto, debe ser aplicado correctamente, respetando los derechos humanos. 

4.2. Beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente investigación son varios, puesto que, al ser un tema 

de interés, es menester que sea conocido y difundido. 

Beneficiarios directos 

En este grupo de beneficiarios, se encuentras los habitantes de los pueblos y 

comunidades indígenas, quienes tienen el derecho de libertad de expresión y opinión, 

que coopera a la democracia en su jurisdicción, es decir tienen que poner en 

conocimiento los posibles atropellos que se pueden cometer por la incorrecta aplicación 

de la justicia indígena. 

Beneficiarios indirectos 

Los activistas de derechos humanos, los estudiantes de derecho y demás 

profesionales que activen su voz ante posibles atropellamientos de la justicia indígena, 

incluso se anexara unas actas como en casos donde existe un abuso sexual que se 

pretende mediar. 
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4.3. Impacto de la Investigación 

La investigación sobre la indebida aplicación de la justicia indígena, genera un 

impacto en la sociedad, puesto que el abuso de poder y la mala interpretación de lo 

determinado en la CRE (2008), hace que se vulneren los derechos de los habitantes de 

las comunidades.  

Siendo menester que se interprete correctamente lo determinado en la CRE, y en los 

Tratados y Convenios Internacionales para no vulnerar los derechos humanos de este 

grupo de la sociedad. 

4.4.  Transferencia de Resultados 

La transferencia de resultados, se la puede realizar, a través de la difusión de lo que 

abarca la justicia indígena para su correcta aplicación, lo cual ayuda a fortalecer la 

administración de justicia, impartiéndose una justicia oportuna y ágil, evitando la 

impunidad y arreglos en casos tan delicados, donde se compromete la integridad de las 

personas. 
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CONCLUSIONES 

Una vez que se ha culminado con la investigación, se puede establecer las siguientes 

conclusiones: 

 Es preocupante que la indebida aplicación de la justicia indígena, de cómo 

resultado la crueldad, los tratos inhumanos que irrespeten la dignidad humana y la 

integridad personal, ya que, las autoridades indígenas reiteradamente aplican 

erradamente la justicia, vulnerando la norma Constitucional, así como los tratados e 

Instrumentos jurídicos internacionales. El Estado ecuatoriano no cuenta con un 

ordenamiento jurídico específico para temas de investigación de justicia indígena, ya 

que únicamente esta una normativa constitucional que ampara a esta justicia, pero no 

determina claramente los alcances de aplicación, que sirvan para delimitar su accionar, 

donde se especifique el nexo causal con la justicia ordinaria, garantizando la legalidad 

de aplicación. 

 La justicia indígena que fue reconocida en la Constitución del año 1.998, y 

ratificada en la Constitución del 2.008, sin embargo es fundamental que exista una 

correcta aplicación de las garantías constitucionales (tutela judicial efectiva, debido 

proceso, presunción de inocencia), de lo contrario estas se vulneran indirectamente, por 

ello es importante la creación de un proyecto de ley, que permita la compatibilidad entre 

las funciones del sistema judicial nacional con la forma de administrar justicia que 

practican los pueblos indígenas en la país,  determinando la jurisdicción  de los jueces 

comunes respecto de las autoridades indígenas en los múltiples ilícitos,  

 Cada jurisdicción tiene su propia sistema de administración de justicia, en base a 

sus costumbres y tradiciones propias, es así,  que en la parroquia Veintimilla el castigo 

se lio realiza a las 12h00 de la noche en el rio, donde la purificación es llevada a cabo, 

uno de los aspectos éticos en contra es que al existir una resolución de la asamblea la 

justicia ordinaria se encuentra limitada para actuar por que una persona no puede ser 

juzgada dos veces por el mismo hecho y citaremos rápidamente un caso donde una 

mujer de Lote 2, una de las 35 comunidades y pueblos de Cangahua, fue obligada por su 

conviviente a tomar un líquido fosforado para abortar y eso casi termina con su vida. El 

hecho se registró en el 2018 y la Fiscalía inició una investigación, pero no avanza, 

porque ya existe una sentencia emitida por una asamblea local y la afectada no acude a 

las diligencias. En este contexto, se vulneraron los derechos de la víctima, enfatizando 
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que el Estado a través de las funciones, debe tutelar por la efectiva aplicación de los 

Tratados Internacionales respecto de los Derechos Humanos, pues estos, han surgido 

siempre de la resistencia a la arbitrariedad, a la opresión, y a la humillación, y que en la 

actualidad nadie puede mencionar, sin dejar de sin dejar de oír el eco de los gritos 

silenciosos de aquellas victimas que son sometidas a diferentes abusos y que quedan 

impunes por los arreglos que existen en la comunidad.  
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RECOMENDACIONES 

 Es importante que exista una correcta aplicación de la justicia indígena, 

contribuye a la conservación de la cultura y tradición, lamentablemente, el 

desconocimiento hace cometer errores, por tanto, es menester que haya un control social 

por parte de la misma comunidad para que sean veedores de la aplicación correcta de la 

administración de justicia, para lo cual, es necesario que la Asamblea Nacional, 

proponga un Código de Justicia indígena, el cual contenga ámbito de aplicación, 

principios, requisitos y demás para los juzgadores, este código deberá enmarcarse en el 

mandato constitucional, con apego irrestricto en los Derechos Humanos, por que 

lamentablemente los dirigentes y demás integrantes de la comunidad desconocen  de la 

correcta aplicación de la justicia indígena, y únicamente se dejan llevar por la cultura 

arraigada que viola los derechos humanos de las víctimas. 

 Si bien es cierto, la justicia indígena tiene jurisdicción y competencia para 

ejercer funciones de justicia que reconoce la Constitución de la República del Ecuador, 

es ejercida por las costumbres y derecho consuetudinario, el cual se ha ido adaptando en 

el transcurso del tiempo, pero ello no indica que debe tener una legislación 

independiente, sino más bien exista un complemento algún instrumento jurídico que 

permita aplicar correctamente la justicia, en pro de los derechos de la comunidad y 

sociedad, tutelando la efectiva aplicación de las Garantías Constitucionales que tienen 

las personas. 

 Es importante que exista objetividad por parte de los dirigentes comunitarios, 

quienes realizan los actos resolutivos, pues en juego está la integridad de la víctima, y 

de la comunidad, porque existe un riesgo inminente para los miembros de la comunidad 

si el hecho queda impune, por tanto, es necesario que los dirigentes actúen y velen por 

los derechos de las víctimas, mas no únicamente por fines individuales, lo cual permitirá 

que sus actuaciones sean amparadas en los derechos humanos, para ello debe revisarse 

los Tratados y Pactos Internacionales, así como las diferentes Convenciones rectificadas 

por el Estado ecuatoriano, que son aplicadas para toda la población a favor de su 

dignidad humana. 
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 ANEXOS 

Actas de acuerdo, afectando a la víctima de abuso sexual. 
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