
JUSTICIA ESPECIAL (PRINCIPIOS DE. 
NORMAS, INSTANCIAS, 

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 



Enfoque restaurador
■ El proceso de sanción dependiendo de la comunidad/ronda en donde se actúe, e denominará 

“reflexión”, “disciplina”, “meditación”, y “sanación de errores” entre otros, y tiene las 
siguientes características: 

– Se adapta al tipo de conflicto y las circunstancias en que ocurre, y esta ́de acuerdo con el 
modo de vida y la realidad social de cada comunidad. 

– Por lo general, el tiempo que transcurre entre los hechos y las resoluciones es breve. 
– Se aspira a reparar el daño causado a la víctima, analizando caso por caso y buscando la 

mejor solución. 
– Es administrado en el idioma de los miembros de la comunidad y por lo tanto es 

comprensible para ellos. 
– Por lo general el procedimiento es oral y a veces se registra en actas para garantizar su 

cumplimiento. 

El acceso a la justicia es gratuito o de bajo costo, porque es un servicio que presta la comunidad a 
sus miembros. 



ALCANCES Y COMPETENCIA DE 
LA JUSTICIA COMUNAL O 

ESPECIAL 



DETERMINACIÓN 
DE LA CONDICION 

DEL TITULAR DE 
LA JUSTICIA 

ESPECIAL 

■ Lo primero es establecer si resulta de 
aplicacioń el artićulo 149° de la 
Constitucioń, es decir, si es de aplicacioń el 
denominado  “fuero especial comunal‟, en 
tanto en cuanto el reconocimiento de una 
jurisdiccioń especial no puede atribuirsele a 
cualquier sujeto o solo rigiéndose por su 
denominación.

■ El Acuerdo plenario ha definido elementos 
para determinar la condición del titular de la 
justicia especial, a quienes les 
corresponderá las atribuciones que 
establece el Convenio 169, los alcances del 
Art. 149 de la Constitución, y la aplicacióno 
del Acuerdo Plenario.



ELEMENTOS 
QUE 
CARACTERIZAN 
LA 
JURISDICCIÓN 
ESPECIAL 



EL FACTOR DE CONGRUENCIA: RESPETO POR 
LOS DD.HH

(Acuerdo Plenario)

EL RESPETO POR LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

O DERECHOS HUMANOS

El Convenio 169, en su 
artículo 8, defiende el respeto 

por las costumbres y el 
derecho consuetudinario, pero 

establece los límites:  “Los 
pueblos indígenas tienen 

derecho a sus propias 
instituciones, siempre que 
sean compatibles con los 
derechos fundamentales 
definidos por el sistema 

jurídico nacional y los 
derechos humanos 
internacionalmente 

reconocidos”. 

La Constitución Política, en el 
artículo 149, establece que: 

“Las autoridades de las 
comunidades campesinas y 
nativas, con el apoyo de las 
rondas campesinas pueden 

ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su 

ámbito territorial de 
conformidad con el derecho 

consuetudinario, siempre que 
no violen los derechos 

fundamentales de la persona”. 

El Acuerdo Plenario 001-2009 
señala en el Punto 9- in fine: 
“El derecho consuetudinario 
que debe aplicar las Rondas 

Campesinas no puede 
vulnerar los derechos 

fundamentales de la persona. 
Se trata de una condicioń de 
legitimidad y liḿite material 

para el ejercicio de la funcioń 
jurisdiccional especial 

comunal-ronderil” (Factor de 
congruencia)



Interpretación Intercultural de los DD.HH

Teniendo en cuenta que el Estado reconoce 
constitucionalmente el carácter pluricultural de la 
Nación con el correspondiente derecho a la 
diversidad cultural (Art. 2,19) y, además, el 
pluralismo legal (Art. 149), la definición e 
interpretación de los derechos humanos no puede 
quedar en manos de una sola orientación cultural 
ni un solo aparato institucional



“Mínimos fundamentales”

La Corte Constitucional colombiana ha 
dejado sentado que si la jurisdicción 
especial tuviera que respetar toda la 
Constitución y las leyes, devendría en 

“vacía”, de tal modo que sólo debe 
respetar lo que ella llama los derechos 

mínimos fundamentales: 

a. El derecho a la vida (no matar).
b. El derecho a la integridad física (no 

torturar).
c. El derecho a la libertad (no 

esclavizar).
d. Algunos principios del debido 

proceso (previsibilidad), adecuados a 
su cultura 



CONDUCTAS 
CONSIDERADAS 
VIOLATORIAS DE 
DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
(AP)



Los mínimos 
fundamentales 

en las rondas 
campesinas

■ Actualmente hay varias rondas que 
expresamente rechazan en sus reglamentos 
“la tortura”, la desaparición y pena de muerte.

■ El objetivo central de la justicia rondera sigue 
siendo la reparación de las víctimas y la 
reintegración del ofensor, su “arrepentimiento” 
por los daños causados, que “comprenda su 
error” y no continúe realizando daños.

■  ”Tiene que rondar para que vea como 
sufrimos de noche rondando, para comprenda 
nuestro sacrificio, y él no siga en su error”. En 
casi todas las estancias las rondas se jactan 
de que “los peores abigeos se han convertido 
en los mejores ronderos”. 



Competencia 
de la Justicia 

Comunal

■ RESPECTO A LA MATERIA: Qué tipo de casos 
puede resolver? 

■ RESPECTO TERRITORIAL: En qué territorio 
pueden ejercer la jurisdicción?

■ RESPECTO A LAS PERSONAS: A quién se le 
aplica la jurisdicción especial?



COMPETENCIA MATERIAL 

■ Solo son competentes para resolver casos denominados “leves”

■ Se dice que “limitar las competencias jurisdiccionales de los 
pueblos indígenas pone de manifiesto una forma de pensar que 
no respeta la pluralidad. Afirmar que los pueblos indígenas sólo 
son competentes para tratar casos pequeños o marginales, sin 
afectar la ley estatal, significa subestimarlos”. 





COMPETENCIA TERRITORIAL

■ Conforme al Convenio 169 de la OIT, que define el territorio como “la totalidad del hab́itat de 
las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera” (Art. 13, 2), e incluye dentro 
de los derechos territoriales “las tierras que no esteń exclusivamente ocupadas por ellos, pero 
a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia” (Art. 14, 1). 

■ El aḿbito territorial:  no equivale entonces a tierras de propiedad legal del pueblo indiǵena, 
comunidad o ronda, sino al espacio geográf́ico utilizado de alguna manera. Y la eficacia de 
dichas decisiones es de alcance nacional.

■ La Corte Constitucional de Colombia al establecer el precedente de que el teŕmino ‘territorio’ 
no solamente se refiere a la tierra de propiedad legalmente reconocida, sino a la 
habitualmente ocupada por una comunidad indiǵena o a “aquellas  aŕeas poseid́as por una 
parcialidad, comprendiendo en ellas no soĺo las habitadas y explotadas sino tambień aquellas 
que constituyen el aḿbito tradicional de sus actividades econoḿicas y culturales” (Sentencia 
T-384 de 1994) 



Precedentes en la jurisprudencia 
internacional 
■ La sentencia T-254 de 1994 (Colombia), a pesar de que la comunidad indiǵena no 

habiá legalizado auń la propiedad sobre la tierra ocupada, la Corte considero ́
procedente el ejercicio de las facultades jurisdiccionales dentro del territorio en el 
que estaba asentada la comunidad”.

■ En la Sentencia ST-349 de 1996, se ordena a la policiá nacional llevar al territorio 
indiǵena respectivo a las personas que han escapado de las autoridades indiǵenas, 
para que la pena impuesta se cumpla en territorio indiǵena. 



COMPETENCIA PERSONAL 

■ Las comunidades o rondas, tienen el derecho de ejercer su 
jurisdiccioń dentro de su territorio, alcanzando a todas las 
personas que se encuentren en el mismo, si afectan bienes de 
intereś de la justicia comunal. 

■ La justicia comunal puede establecer criterios para atender 
situaciones de personas no indiǵenas que no conocen las normas 
de la comunidad asi como formas de colaboracioń con la 
jurisdiccioń ordinaria. 



Deber de 
coordinación 
entre la 
Jurisdiccioń 
Ordinaria y la 
Justicia 
Comunal

■ La Constitucioń Polit́ica del Estado 
establece, en su artićulo 149, “la 
necesidad de establecer formas de 
coordinacioń de dicha jurisdiccioń 
especial con los Juzgados de Paz y con 
las demaś instancias del Poder Judicial” 

■ La coordinacioń promueve el acceso a 
la justicia de todos los peruanos. 

■ La afirmacioń de la justicia comunal en 
el proceso de reforma del Poder Judicial 
expresa una concepcioń democrat́ica y 
plural de la realidad del paiś. 



Cómo 
empezar a 
conciliar

NECESIDAD DE LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIA

- La resistencia a la delimitacioń de la competencia 
material parte del temor a la peŕdida de poder y 
autonomía.

- Corriente anti reglamentación habla de una pérdida de 
autonomía y el riesgo de supeditación de la JE a JO 
(Rubio 1999, Bernales 1999, Yrigoyen 1994, 1995)

- Sin embargo, como dice Oré Guardia “la afirmación 
por el respeto de la justicia comunal no puede surgir 
del silencio de la Constitucioń, sino de una ley de 
desarrollo que la fije y delimite de modo claro”. “El 
ejercicio de la justicia comunal no se deberián afirmar 
como consecuencia de la generosa vaguedad del 
artićulo 149°” 



Reconocimiento 
del aporte

■ La aplicacioń de la justicia comunal es un reconocimiento del 
importante aporte de los pueblos indiǵenas a la cultura 
peruana. 

■ La aplicacioń de la justicia comunal contribuye 
econoḿicamente al desarrollo del paiś, pues evita la 
judicializacioń de diversos casos y libera de una considerable 
carga econoḿica y procesal al Poder Judicial. 

■ El Nuevo Cod́igo Procesal Penal reconoce la importante 
contribucioń de la justicia comunal a la justicia en el paiś. 

■ En noviembre de 2009 la Corte Superior de Justicia de San 
Martiń dispuso la creacioń de una Escuela de Justicia 
Intercultural, mediante la Resolucioń Administrativa 408-
2009-P-CSJSM/ PJ. 

■ La Corte Superior de Justicia de Cajamarca, mediante 
Resolucioń Administrativa No 220-2010-P-CSJCA-PJ, creo ́el 
“Instituto de Justicia Intercultural”, como una entidad 
dedicada a realizar labores de estudio y capacitacioń 
permanente de los operadores de la Jurisdiccioń Ordinaria, la 
Justicia de Paz y la justicia comunal. 



PARALELO 
ENTRE JE Y 

JO

a) Mientras que la justicia penal estatal se sustenta en la infraccioń del 
sujeto contra las normas que establece el Estado, en la jurisdiccioń 
especial rige la idea del conflicto entre los sujetos originarios y la 
reparacioń del danõ. Lógica restitutiva.

b) El met́odo de indagacioń y solucioń de los conflicto se basa en la 
oralidad. En general los principios procesales que inspiran el modelo 
acusatorio de la reforma procesal penal, esto es: oralidad, 
contradiccioń, inmediacioń y publicidad 

c) El procedimiento es pub́lico5 y contradictorio

d) Se promueve la conciliacioń y composicioń del conflicto; y, como 
consecuencia de lo anterior.

e) Existe un mayor grado de aprobacioń de las decisiones de las 
autoridades por parte de la comunidad. 

f) Adicionalmente, y este es un dato relevante, la justicia comunal se 
imparte de modo gratuita. 



Datos sobre efectividad de la Justicia 
Comunal (Evaluación de PROJUR)
Efectividad en delitos de a) abigeato, b) conflictos relativos a la propiedad de animales y 
herramientas de trabajo, c) deudas impagas, d) violencia familiar, e) pensioń de alimentos: 
70%

En caso de robo a las casas, el abuso o violacioń sexual o maltrato infantil. 60%

Existe un tercer grupo de casos que el estudio de PROJUR califica como “los maś difićiles”, 
debido a que las posibilidades de solucioń positiva son menores al 40%. relacionados con 
autoridades locales, es decir, reclamos sobre la atencioń brindada en las oficinas del Estado 
o funcionarios pub́licos, mala gestioń y cuestionamiento de las decisiones de las 
autoridades asi ́ como asesinatos. 



LAS RONDAS NO SON 
COMITÉS DE AUTO 
DEFENSA 
■ A inicios de los noventa el gobierno de Fujimori 

emitió el D.S 002, de militarización de las rondas, 
aun en zonas donde no había violencia política, 
entregándoles armas y constituyéndolos como 
“Comités de auto defensa”, adscritos al ejercito.

■ La mayoría de rondas campesinas se negaron, con la 
consiguiente represión por no aceptar militarizarse.

 

■ Las Rondas que se resistieron a la militarización no 
fueron reconocidas por los prefectos (como el caso 
de Bambamarca) y fueron perseguidas judicialmente 
por terrorismo, usurpación de funciones y otros 
delitos (como en San Marcos, Cajamarca, o las 
Rondas del Callejón de Huaylas, Huaraz). 


