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RESUMEN
La justicia de paz en Ecuador es un mecanismo clave para 
garantizar el acceso a la justicia en comunidades rurales 
y marginadas, al promover la resolución pacífica de con-
flictos mediante principios de equidad y conciliación. Este 
sistema, basado en la participación comunitaria y la reso-
lución pacífica de conflictos, busca suplir las limitaciones 
del sistema judicial formal al ofrecer procesos más ágiles, 
económicos y cercanos. Este estudio tiene como objetivo 
analizar la efectividad y la percepción de las comunida-
des sobre la imparcialidad y accesibilidad de la justicia 
de paz en Ecuador, para ello se realizó una investigación 
cuantitativa con enfoque descriptivo y aplicó una encuesta 
a 50 residentes de comunidades rurales. Las comunida-
des valoran la necesidad de mayor capacitación, recursos 
materiales y tecnológicos y evaluación continua. Como re-
comendaciones, se propone fortalecer la capacitación de 
los jueces de paz, aumentar el financiamiento, implementar 
tecnologías digitales accesibles y desarrollar campañas de 
sensibilización comunitaria.

Palabras clave: 
Resolución de conflictos, Participación comunitaria, 
Equidad.

ABSTRACT
Peace justice in Ecuador is a key mechanism to guarantee 
access to justice in rural and marginalized communities, 
by promoting the peaceful resolution of conflicts through 
principles of equity and conciliation. This system, based 
on community participation and the peaceful resolution of 
conflicts, seeks to overcome the limitations of the formal ju-
dicial system by offering more agile, economical and clo-
se processes. This study aims to analyze the effectiveness 
and perception of communities about the impartiality and 
accessibility of peace justice in Ecuador. For this purpose, 
a quantitative investigation was carried out with a descrip-
tive approach and a survey was applied to 50 residents of 
rural communities. Communities value the need for greater 
training, material and technological resources, and conti-
nuous evaluation. As recommendations, it is proposed to 
strengthen the training of justices of the peace, increase 
financing, implement accessible digital technologies and 
develop community awareness campaigns.
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INTRODUCCIÓN

La justicia de paz en Ecuador desempeña un papel funda-
mental en la resolución de conflictos locales y en el fortale-
cimiento del acceso a la justicia en comunidades alejadas 
o con recursos limitados. En Ecuador está regulada por la 
Constitución (Ecuador Asamblea Nacional Constituyente, 
2008) y la Ley Orgánica de la Función Judicial (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1985). Su objetivo es ofrecer una 
justicia ágil, gratuita y cercana, basada en principios de 
equidad, oralidad y conciliación. Los jueces de paz son 
elegidos por las comunidades y resuelven conflictos de 
menor complejidad, al promover soluciones pacíficas y 
consensuadas.

Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y 
Justicia Social a fin de garantizar los derechos determi-
nados en la Constitución y tomar como un mecanismo de 
protección de derechos a la justicia, desarrolla en la nor-
ma suprema las distintas secciones que regulan la función 
judicial y una de ellas es dedicada a los jueces de paz o 
a la justicia de paz. La justicia de paz nace como un me-
canismo alternativo de solución de conflictos o problemas 
vecinales para dar a la comunidad una solución rápida y 
efectiva, regulada su competencia en el artículo 189 de la 
Constitución.

Doctrinariamente, el tema de la competencia refleja algu-
nas diferencias por ejemplo con la legislación peruana, en 
la que fija un rango de competencia más amplio, según lo 
establece la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz y 
Justicia Intercultural (Quintero Cordero, 2020). En este caso 
la ley permite a los jueces de paz ejercer función jurisdic-
cional, desempeñarse en funciones notariales; sentenciar 
en temas penales, suplen a fiscales y jueces constitucio-
nales en el levantamiento de cadáveres y en la verificación 
del acto violatorio o la amenaza en los procesos de hábeas 
corpus, por encargo previo (Carmen Elizabeth et al., 2024). 

Los jueces de paz son parte de la justicia de paz. Son per-
sonas adultas, hombres y mujeres, miembros de la comu-
nidad que generalmente no son abogados. Son elegidos 
de manera directa por la población a la que pertenecen, 
lo que hace que su perfil sea bastante heterogéneo y se 
corresponda más con su cultura, usos, costumbres, len-
gua y contexto geográfico donde ejercen sus funciones. 
Los casos que atienden y las formas de resolverlos varían 
también de acuerdo a la dinámica económica, social, cul-
tural de sus comunidades. No existe por ello un perfil único 
ni uniforme de los jueces de paz.

En el Código Orgánico de la Función Judicial (Asamblea 
Nacional Constituyente, 2009), en el artículo 250 concuerda 
con los requisitos para ser juez de paz y son los siguientes: 

1. Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos 
de participación política; 

2. Tener como mínimo instrucción primaria completa; 

3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia;

4. Tener domicilio permanente en la parroquia, comuni-
dad, barrio, recinto, anejo o vecindad donde se va a 
ejercer el cargo, con una residencia ininterrumpida no 
menor a tres años; y,

5. Gozar del respeto, consideración y apoyo de la parro-
quia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad en 
que va a ejercer el cargo.

A pesar de su importancia, la Justicia de Paz no cuenta 
con un apoyo optimo en la labor, que ejercer como parte 
del estado y del propio poder judicial. Los jueces de paz, 
en su mayoría, no   reciben   ningún apoyo   logístico ni en 
infraestructura.  Tampoco   han recibido capacitación rela-
cionada con el rol que desempeñan, lo que determina que, 
en esta tarea, debe seguir fortaleciéndose para optimizar 
mejor el desempeño de la justicia

El tema de la justicia de paz, que está destinada a servir 
a esa mayoría de ecuatorianos, habitantes del sector rural 
y de los sectores urbanos marginales, no ha despertado 
mayor interés (Alcaide, 2020). Aparte de los trabajos que 
realiza el Centro sobre Derecho y Sociedad, así como del 
estudio para la preparación de un proyecto de ley sobre 
la justicia de paz que lleva adelante la Corte Suprema de 
Justicia, no se conoce de otros esfuerzos en este campo 
(Celeste, 2024). 

La justicia de paz representa una alternativa eficaz para 
garantizar el acceso a la justicia en Ecuador, especialmen-
te en comunidades desatendidas. Sin embargo, enfrenta 
retos significativos que deben abordarse para maximizar 
su efectividad. Por tanto, el presente trabajo tiene como 
objetivo general: analizar la efectividad y la percepción de 
las comunidades sobre la imparcialidad y accesibilidad de 
la justicia de paz en Ecuador.

Objetivos específicos

 • Identificar los principales retos y limitaciones que en-
frenta el sistema de justicia de paz en Ecuador.

 •  Proponer recomendaciones para mejorar la actividad ju-
risdiccional y fortalecer la confianza en este mecanismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo la modalidad de investigación es 
cuantitativa y el tipo de investigación utilizada corresponde 
a un diseño no experimental de campo de tipo descriptivo 
con un enfoque bibliográfico y jurídico. Para realizar la re-
colección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, a 
través de un cuestionario aplicado a una población de 50 
personas habitantes de comunidades rurales de la ciudad 
de Tulcán, provincia del Carchi. 

Se empleó el método deductivo para analizar la eficacia 
de la justicia de paz dentro de su competencia como me-
canismo alterno a la solución de conflictos y para analizar 
los datos obtenidos y llegar a conclusiones. Se obtuvo in-
formación precisa y confiable sobre el tema de estudio y se 
analizó de manera rigurosa y sistemática.

Se aplicó el método hermenéutico para el análisis e in-
terpretación de la normativa vigente respecto a la justi-
cia de paz y verificar su aplicación o no. Así, como tam-
bién, el método jurídico para citar los cuerpos normativos 
como es la Constitución de la República del Ecuador, el 
Código Orgánico de la Función Judicial y el Reglamento 
del Sistema de Justica de Paz en Ecuador para su análisis 
exhaustivo. 



Volumen 10 | 2025 | 
Publicación continua

REVISTA CIENTÍFICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS

  3  e713

La revisión bibliográfica permitió recopilar información so-
bre la normativa vigente en relación a la justicia de paz, 
desde el rango constitucional hasta el nivel orgánico y 
reglamentos. 

La técnica e instrumentos de recolección de datos fue la 
encuesta y un cuestionario estructurado con preguntas ce-
rradas que permitió recopilar datos de una muestra repre-
sentativa de la población, en este caso, de 50 personas 
pertenecientes a comunidades rurales y que cuentan con 
un juez de paz en su comunidad. Los datos numéricos fue-
ron analizados, respectivamente, para presentar los resul-
tados de manera objetiva y fundamentada.

RESULTADOS-DISCUSIÓN

En base a las encuestas realizadas, se obtuvo la siguiente 
información:

Pregunta. 1: ¿Usted conoce sobre la función de la Justicia 
de Paz como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos?

Tabla 1: Tabulación pregunta 1

Alternativas Personas Porcentaje

SÍ 32 64%

NO 18 36%

TOTAL 50 100%
Fuente: Elaboración propia.

La encuesta muestra que el 64% de los encuestados cono-
ce sobre la función de la Justicia de Paz, lo que indica una 
mayoría bien informada sobre este mecanismo de resolu-
ción de conflictos. Este alto nivel de conocimiento sugiere 
una buena difusión y accesibilidad de información en la 
comunidad, lo cual es un punto positivo para la implemen-
tación y aceptación de este sistema.

Sin embargo, un 36% de los encuestados no está familiari-
zado con la Justicia de Paz. Esta cifra significativa destaca 
la necesidad de mejorar las estrategias de comunicación y 
educación para asegurar que toda la población esté infor-
mada sobre este sistema. Es crucial aumentar los esfuer-
zos de difusión y concienciación para que más personas 
comprendan y utilicen la Justicia de Paz.

Pregunta. 2: ¿Usted calificaría como efectiva la función de 
la Justicia de Paz como mecanismo alternativo de solución 
de conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contra-
venciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de con-
formidad con la ley?

Tabla 2: Tabulación pregunta 2

Alternativas Personas Porcentaje

SÍ 48 96%
NO 2 4%
TOTAL 50 100%

Fuente: Elaboración propia.

La encuesta revela que el 96% de los encuestados perci-
be la función de la Justicia de Paz como altamente efec-
tiva en la resolución de conflictos individuales, comunita-
rios, vecinales y contravenciones, lo que refleja una fuerte 

aceptación y confianza en este sistema. Esta alta aproba-
ción sugiere que la Justicia de Paz cumple adecuadamen-
te sus objetivos y es vista como una herramienta valiosa 
para la resolución de disputas. Sin embargo, el 4% que 
no considera efectiva la función de la Justicia de Paz indi-
ca la necesidad de abordar las críticas y preocupaciones 
para mantener la equidad y la efectividad del sistema. En 
conjunto, estos resultados positivos proporcionan una base 
sólida para promover y fortalecer la Justicia de Paz y ase-
gurar su sostenibilidad y mejora continua.

Pregunta. 3: ¿Piensa que el hecho de que los jueces de 
paz no necesiten ser abogados afecta negativamente la 
calidad de las resoluciones?

Tabla 3: Tabulación pregunta 3

Alternativas Personas Porcentaje

SÍ 50 100%

NO 0 0%

TOTAL 50 100%
Fuente: Elaboración propia.

El análisis de la pregunta 3 muestra que el 100% de los 
encuestados considera que el hecho de que los jueces 
de paz no necesiten ser abogados afecta negativamente 
la calidad de las resoluciones. Este resultado sugiere una 
percepción unánime de que la falta de formación jurídica 
formal podría comprometer la competencia y precisión de 
los jueces de paz al tomar decisiones. La unanimidad en 
esta opinión destaca una preocupación significativa sobre 
la capacidad de los jueces de paz para manejar casos 
complejos sin una formación legal adecuada, lo cual po-
dría impactar negativamente en la justicia y equidad de las 
resoluciones emitidas por este sistema.

Pregunta. 4: ¿Considera que los jueces de paz deben re-
cibir capacitación continua para mejorar la resolución de 
conflictos en sus comunidades?

Tabla 4: Tabulación pregunta 4

Alternativas Personas Porcentaje

SÍ 50 100%

NO 0 0%

TOTAL 50 100%
Fuente: Elaboración propia.

La tabla muestra que el 100% de los encuestados está a fa-
vor de que los jueces de paz reciban capacitación continua 
para mejorar la resolución de conflictos en sus comunida-
des. Este consenso unánime sugiere una percepción ge-
neralizada de que la formación constante es esencial para 
el desempeño efectivo de estos jueces, quienes a menudo 
enfrentan situaciones complejas y diversas que requieren 
habilidades y conocimientos actualizados. La capacitación 
continua podría proporcionarles herramientas y técnicas 
modernas, recursos materiales y tecnológicos, reforzar su 
capacidad para mediar y resolver disputas de manera jus-
ta y efectiva y adaptarse a los cambios en las normativas 
y en las necesidades de la comunidad. El respaldo total a 
esta idea subraya la importancia de invertir en el desarrollo 
profesional de los jueces de paz para fortalecer el siste-
ma de justicia local y promover una mayor equidad en la 
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resolución de conflictos, además de implementar tecnolo-
gías digitales accesibles.

Pregunta. 5: ¿Está de acuerdo en que la resolución de con-
flictos por parte de los jueces de paz basada en costum-
bres locales puede ser beneficiosa para la comunidad?

Tabla 5: Tabulación pregunta 5

Alternativas Personas Porcentaje

SÍ 23 46%
NO 27 57%
TOTAL 50 100%

Fuente: Elaboración propia.

La tabla muestra que el 46% de los encuestados cree que 
la resolución de conflictos por parte de los jueces de paz 
basada en costumbres locales puede ser beneficiosa para 
la comunidad, mientras que el 57% no está de acuerdo con 
esta afirmación.

Este desglose sugiere una división significativa en las opi-
niones sobre la eficacia de la resolución de conflictos basa-
da en costumbres locales. La mayoría de los encuestados 
(57%) parece inclinarse hacia la idea de que las costum-
bres locales no son tan efectivas o adecuadas para la re-
solución de conflictos en comparación con otros métodos, 
como los procedimientos legales formales o la capacitación 
técnica especializada. Esto podría reflejar preocupaciones 
sobre la equidad, la imparcialidad y la modernización de 
las prácticas tradicionales en la resolución de conflictos.

Por otro lado, el 46% de apoyo a la resolución basada en 
costumbres locales indica que hay un reconocimiento del 
valor de las tradiciones y prácticas culturales en el contex-
to comunitario, quizás por su capacidad para mantener el 
orden social y promover la cohesión dentro de las comuni-
dades que valoran estas costumbres.

La resolución de conflictos por parte de los jueces de paz 
es un tema crucial para la cohesión y el bienestar de las co-
munidades. En este estudio, se ha explorado la percepción 
de la comunidad sobre la eficacia de la capacitación conti-
nua para los jueces de paz y el uso de costumbres locales 
en la resolución de conflictos. Los resultados reflejan una 
diversidad de opiniones que revelan tanto el apoyo como la 
reticencia hacia estos enfoques, al subrayar la complejidad 
de equilibrar las tradiciones culturales con las necesidades 
contemporáneas de justicia y equidad.

El análisis de los datos sugiere que, aunque hay un reco-
nocimiento significativo de los beneficios potenciales de la 
capacitación continua y el uso de prácticas tradicionales, 
también existen preocupaciones sobre su adecuación y 
efectividad en el contexto actual. Este dilema destaca la 
importancia de considerar múltiples perspectivas y la ne-
cesidad de un enfoque equilibrado que incorpore tanto las 
tradiciones locales como las mejores prácticas modernas 
en la formación y actuación de los jueces de paz.

La conciencia sobre la Justicia de Paz puede facilitar una 
mayor participación comunitaria y confianza en los proce-
sos de resolución de conflictos, al promover una justicia 
más inclusiva y accesible. Su promoción ha sido un proce-
so iniciado desde los municipios para la comunidad y no 

proveniente de la comunidad misma, como exigencia de 
su derecho a la participación. El nuevo sistema de Justicia 
de Paz utiliza mecanismos tan importantes porque generan 
paz y fortalecen la justicia comunitaria ya que represen-
ta un mecanismo de pacificación, que permite reducir la 
violencia.

La Constitución del Ecuador ofrece una amplia gama de 
herramientas jurídicas diseñadas para proteger y garanti-
zar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, se ha 
identificado que muchos ecuatorianos no están al tanto de 
estas herramientas y como resultado, no las utilizan para 
exigir el cumplimiento de sus derechos. Este desconoci-
miento, junto con una falta de cultura de demanda de dere-
chos, limita la eficacia de las protecciones constitucionales 
(Campaña et al., 2023).

La falta de conocimiento sobre los derechos y las herra-
mientas jurídicas disponibles puede ser atribuida a defi-
ciencias en la educación cívica y legal, así como a una 
insuficiente difusión de información por parte del Estado y 
las instituciones encargadas de la protección de derechos 
(Samaniego-Quiguiri, 2023). Además, la cultura de exigen-
cia de derechos no se ha desarrollado plenamente, lo que 
puede estar relacionado con factores históricos, socioe-
conómicos y culturales que influyen en la percepción y el 
ejercicio de los derechos ciudadanos (Barreto Granada & 
Osorio-Sanabria, 2020).

Para abordar este problema, es esencial implementar es-
trategias educativas y de comunicación que incrementen 
la conciencia y comprensión de los derechos consagrados 
en la Constitución. Programas de educación cívica en las 
escuelas, campañas informativas en medios de comuni-
cación y la capacitación de líderes comunitarios pueden 
ser medidas efectivas para empoderar a los ciudadanos. 
Asimismo, fortalecer las instituciones encargadas de velar 
por el cumplimiento de los derechos y facilitar el acceso a 
la justicia son pasos cruciales para fomentar una cultura de 
derechos en el Ecuador (Contreras, 2020).

Además, esta desconfianza en la capacidad de los jueces 
de paz resalta una necesidad urgente de revisar los requi-
sitos de formación y capacitación para estos roles. La per-
cepción de que la falta de formación jurídica compromete 
la calidad de las resoluciones puede reducir la confianza 
pública en el sistema de Justicia de Paz. Para abordar 
estas preocupaciones, sería beneficioso considerar la im-
plementación de programas de capacitación legal espe-
cializada para jueces de paz, asegurando que estén equi-
pados con el conocimiento necesario para manejar una 
variedad de casos con la debida competencia (Carranza 
et al., 2024). Asimismo, promover una mayor transparencia 
y supervisión en las decisiones de los jueces de paz podría 
contribuir a fortalecer la confianza pública en este sistema 
y asegurar que las resoluciones sean justas y equitativas.

La capacitación continua podría dotarles de herramientas 
y técnicas modernas, fortalecer su habilidad para mediar 
y resolver disputas de manera justa y efectiva y permitir-
les adaptarse a los cambios en las normativas y en las 
necesidades de la comunidad. El apoyo unánime a esta 
propuesta resalta la importancia de invertir en el desarrollo 
profesional de los jueces de paz para consolidar el sistema 
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de justicia local y promover una mayor equidad en la reso-
lución de conflictos.

Finalmente, no hay que alejarse de las costumbres de cada 
comunidad, aspecto predominante en la última interrogan-
te. La información sugiere una división notable en las opi-
niones sobre la efectividad de la resolución de conflictos 
basada en costumbres locales por parte de los jueces de 
paz. Una parte significativa de los encuestados cree que 
estas prácticas tradicionales pueden ser beneficiosas para 
la comunidad, ya que valoran el papel de las tradiciones 
culturales en la cohesión social y el mantenimiento del or-
den dentro de sus comunidades (García, 2020).

La función del juez de paz se describe como una combina-
ción de su conocimiento personal, las costumbres locales 
de su comunidad y las herramientas legales disponibles. 
Por lo que este debe actuar como un intermediario entre el 
sistema de justicia formal y la sociedad, al integrar diferen-
tes fuentes de orientación en su toma de decisiones. Debe 
aplicar su propio criterio y entendimiento para resolver con-
flictos y también considerar las tradiciones y normas cul-
turales de la comunidad a la que sirve. Al mismo tiempo, 
debe utilizar los recursos y procedimientos que la ley le 
proporciona. Este enfoque multifacético permite al juez de 
paz adaptar sus decisiones a las realidades y valores loca-
les, a la vez que se ajusta a los requisitos legales. Este sirve 
como un puente entre el sistema judicial formal y las prác-
ticas comunitarias, así como resolver conflictos de manera 
efectiva y justa y respetar tanto las normas legales como 
las tradiciones locales. Pero este sistema tradicional infor-
mal debe también estar en capacitación constante y de ser 
necesario implementar como requisito el ser abogado. 

Recomendaciones

1.  Incrementar la capacitación de los jueces de paz en 
temas legales y mediación.

2.  Mejorar los recursos materiales y financieros destina-
dos a este sistema.

3.  Fortalecer las campañas de sensibilización comunitaria 
sobre la importancia de la justicia de paz.

4.  Crear mecanismos de evaluación continua para garan-
tizar la transparencia y la calidad del servicio.

5.  Implementar tecnologías digitales accesibles para agi-
lizar los procesos de registro y seguimiento de casos y 
fomentar una gestión más eficiente y moderna.

CONCLUSIONES

La justicia de paz representa una alternativa eficaz para 
garantizar el acceso a la justicia en Ecuador, especialmen-
te en comunidades desatendidas. Sin embargo, enfrenta 
retos significativos que deben abordarse para maximizar 
su efectividad. Existen desafíos importantes relacionados 
con la formación insuficiente de los jueces de paz y las 
limitaciones presupuestarias que afectan la sostenibilidad 
del sistema. Además, la percepción comunitaria destaca 
la accesibilidad y cercanía de este mecanismo, aunque se 
identifica la necesidad de mayor apoyo institucional para 
optimizar su desempeño.

Las comunidades valoran positivamente la accesibilidad 
y equidad del sistema, pero se identifican oportunida-
des para mejorar la transparencia, capacitación y uso de 
tecnologías que fortalezcan su operación y credibilidad. 
Además, a pesar de sus beneficios, el sistema enfrenta 
limitaciones significativas, como la formación insuficiente 
de los jueces de paz, recursos materiales y financieros li-
mitados y la falta de apoyo institucional, lo que afecta su 
sostenibilidad y efectividad.

Este trabajo de investigación permitió mediante un análisis 
jurídico y doctrinario determinar la situación de la justicia 
de paz como una modalidad histórica de resolución de 
conflictos que ha evolucionado y que busca mitigar la ino-
perancia de la justicia ordinaria. Asimismo, enfrenta rezago 
en las agendas políticas y jurídicas e impide un acceso 
equitativo y eficiente a la justicia, que surge como una alter-
nativa rápida y eficiente para la administración de justicia.

Finalmente, se comprobó que la justicia de paz en asun-
tos comunitarios es eficaz para los ciudadanos que tienen 
conocimiento de la misma, pero existe un sesgo importan-
te de desconocimiento que la torna ineficaz. Además, se 
considera que debe haber una capacitación constante y 
que si se debe implementar la profesión de Abogado como 
requisito para ser juez de paz a fin de obtener resoluciones 
conforme a derecho y apegadas a la Constitución.
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