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LA INEFICACIA DE LA LEY 30364 FRENTE AL DERECHO CONSUETUDINARIO EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA ALTO CHUCAHUACAS - CHUPA, 2023 RESUMEN El presente

estudio tuvo como objetivo fundamental el hecho de explicar la ineficacia

de la ley 30364 frente al derecho consuetudinario cuando se produce la

violencia en contra de la mujer de cultura originaria en la comunidad
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muestra de estudio para la investigacin fue de tipo no probabilstico

porque no se realiz ninguna ecuacin para determinar la muestra, en

consecuencia estuvo conformada por 20 mujeres de cultura originaria que

han sido vctimas de violencia en sus diferentes tipos, 05 Autoridades de

la Comunidad Campesina Alto Chucahuacas quienes hayan intervenido en la

sancin impuesta a los agresores de la mujer; el enfoque que se utiliz

para el presente trabajo de investigacin fue el cuantitativo y el
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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo fundamental el hecho de explicar la ineficacia de

la ley 30364 frente al derecho consuetudinario cuando se produce la violencia en contra

de la mujer de cultura originaria en la comunidad de Alto Chucahuacas del distrito de

Chupa durante el año 2023. La muestra de estudio para la investigación fue de tipo no

probabilístico porque no se realizó ninguna ecuación para determinar la muestra, en

consecuencia estuvo conformada por 20 mujeres de cultura originaria que han sido

víctimas de violencia en sus diferentes tipos, 05 Autoridades de la Comunidad

Campesina Alto Chucahuacas quienes hayan intervenido en la sanción impuesta a los

agresores de la mujer; el enfoque que se utilizó para el presente trabajo de investigación

fue el cuantitativo y el enfoque cualitativo en consecuencia es una tesis de tipo mixta; El

diseño que se aplicó en la investigación es no experimental, descriptivo jurídico; el tipo de

investigación que se aplicó fue de carácter crítico, los métodos de investigación que se

utilizaron fueron el método sistemático, el método deductivo, el método comparativo y el

método de la observación. Así mismo dentro de la investigación según los resultados

obtenidos se han llegado a las siguientes conclusiones: Hemos logrado explicar que la

violencia que se propina en contra de la mujer de cultura originaria dentro del espectro

familiar responde a una modalidad de violencia que es considerada como emblemática,

ya que se manifiesta desde una violencia física, sexual y psicológica, donde la ineficacia

de la Ley 30364 se manifiesta porque los operadores de justicia tienen que enfrentar la

falta de logística y el desconocimiento de la realidad de la mujer campesina originando en

ellos a que puedan promover la revictimización de las mujeres originarias que son

víctimas de violencia por parte de sus parejas, así mismo otro problema que se tiene es

la inexistencia de un profesional idóneo que permita interpretar su lengua originaria de la

mujer maltratada, lo que conlleva a que se tenga una doble declaración de la víctima lo

cual está totalmente prohibido, por lo tanto no se viene cumpliendo la debida protección a

la víctima de violencia.

Palabras clave: cultura originaria, derecho consuetudinario, mujer maltratada, violencia.
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ABSTRACT

The main objective of this study was to explain the ineffectiveness of Law 30364 against

customary law when violence against women of native culture occurs in the community of

Alto Chucahuacas in the district of Chupa during the year 2023. The study sample for the

investigation was of a non-probabilistic type because no equation was carried out to

determine the sample, consequently it was made up of 20 women of native culture who

have been victims of violence in its different types, 05 Authorities of the Alto Campesino

Community Chucahuacas who have intervened in the sanction imposed on the

aggressors of the woman; The approach that was used for this research work was

quantitative and the qualitative approach, consequently, is a thesis of a mixed type; The

design that was applied in the investigation is non-experimental, legal descriptive; the type

of research that was applied was of a critical nature, the research methods that were used

were the systematic method, the deductive method, the comparative method and the

observation method. Likewise, within the investigation, according to the results obtained,

the following conclusions have been reached: We have managed to explain that the

violence that is committed against women of native culture within the family spectrum

responds to a modality of violence that is considered emblematic. , since it is manifested

from physical, sexual and psychological violence, where the ineffectiveness of Law 30364

is manifested because the justice operators have to face the lack of logistics and the

ignorance of the reality of the peasant woman, causing them to can promote the

re-victimization of native women who are victims of violence by their partners, likewise

another problem that we have is the lack of a suitable professional who allows interpreting

the native language of the battered woman, which leads to the have a double declaration

of the victim which is totally prohibited, therefore the due protection of the victim of

violence has not been fulfilled.

Keywords: native culture, customary law, battered woman, violence.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la investigación se ha desarrollado bajo una posición doctrinaria, referente a

las comunidades campesinas y cómo aplican su justicia en mérito al derecho de

costumbres, así mismo se va a buscar dar alguna solución sobre el cuestionamiento

derivado mediante el conflicto jurisdiccional y el acceso a la justicia de la mujer

maltratada en la Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas.

Por otro lado, se ha podido analizar y verificar la efectividad del conflicto jurisdiccional

con las comunidades campesinas y el acceso a la justicia positiva de la mujer maltratada

de origen rural; así mismo dentro del estudio se ha reflejado el problema dentro del

contexto social sobre la mujer maltratada del sector rural. Así mismo, se ha podido

conocer en la investigación cómo se suscita el conflicto en la aplicación del derecho

positivo frente al derecho consuetudinario en la Comunidad Campesina de Alto

Chucahuacas, por cuanto se ha podido notar que la mujer campesina se le viene

vulnerando sus derechos fundamentales por tener rasgos culturales originarios, por otro

lado también se ha considerado el aporte de conocimientos sobre la jurisdicción de

comunidades campesinas y su justicia comunal.

En la investigación destaca la importancia y relevancia social porque el estudio permite

contribuir a la sociedad en la mejora de una justicia para la mujer originaria y dar luz al

Estado a través de sus diferentes entidades como son el poder legislativo, para que

puedan generar normas con características de interculturalidad, basado en la equidad,

donde se de espacios para fortalecer y modificar los programas de atención social que

tenga como base la realidad cultural de los pueblos originarios y comunidades

campesinas.

Así mismo se plantea el hecho de cómo se viene aplicando la justicia comunitaria frente a

situaciones de violencia contra la mujer, así mismo se observa como la justicia

comunitaria actualmente se ha constituido en un instrumento de la población rural para

acceder a la justicia, así como para la protección en el ejercicio de los derechos de la

11



población rural campesina en especial de esa mujer campesina que es maltratada por su

pareja de forma brutal.

Por lo tanto la presente investigación está estructurada en base a 4 capítulos que dan a

conocer cada uno de los tópicos considerados en la tesis, en consecuencia se tiene lo

siguiente: En el capítulo uno, se expone el problema considerado, luego se pasa a

exponer los objetivos trazados en la investigación, para luego establecer los

antecedentes de la investigación; en el capítulo dos se desarrolla el marco teórico

referencial para la investigación, así como el marco conceptual y se muestran las

hipótesis consideradas; en el capítulo tres se desarrolla toda la parte metodológica

aplicada en la investigación; en el capítulo cuatro se muestran los resultados que se han

obtenido producto de la investigación, seguidamente de las conclusiones a las cuales se

arribó en la investigación, junto con las recomendaciones, la bibliografía y los anexos han

sido considerados.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA

INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A nivel mundial no existe mujer que no haya sido víctima de violencia en cualquiera de

sus formas por parte de algún sujeto llamado agresor, donde los estados modifican su

ordenamiento jurídico a fin de erradicar este tipo de violencia promoviendo normas

drásticas para resguardar los derechos de la mujer, a pesar de ello la cantidad de

víctimas frente a este tipo de violencia no ha disminuido. Segun estudios realizados a

nivel mundial por la ONU el 70% de mujeres ha sufrido algun tipo de violencia, asi mismo

el 35% de mujeres en el mundo es maltratada de forma continua, donde se manifiesta de

forma relevante la violencia violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, la

violencia económica y la violencia patrimonial.

Dentro del contexto nacional se tiene que la violencia hacia la mujeres es un problema

que afecta negativamente el bienestar de su población ya que se viene desarrollando

acciones de discriminación y desigualdad desde tiempo atras, promoviendo la exclusión

económica, social y cultural, donde el estado ha venido asistiendo a las victimas de forma

precaria bajo un desinterés a la mujer originaria el cual proviene de una comunidad

campesina. Dentro del contexto del ordenamiento jurídico se ha venido derogando y así

como también promoviendo normas consideradas drásticas para resguardar a la mujer y

a los otros miembros de la familia, siendo la última norma vigente la ley 30364, el cual ha

sido modificado mediante el Decreto Legislativo Nro. 1386, que ha sido aprobado por el

13



Decreto Supremo Nro. 009 – 2016 y demás modificatorias dadas por la Ley Nro. 30862,

marco normativo que fortalece diversas normas para poder prevenir, sancionar y

erradicar la violencia en contra de la mujer y demás integrantes del grupo familiar. Pero a

pesar de estos esfuerzos realizados no vienen dando resultado ya que el maltrato hacia

la mujer es más frecuente conllevando en muchos casos a que la mujer sea víctima de

feminicidio bajo circunstancias feroces por parte de su agresor. Ya que la informacion

dada por el Ministerio de la Mujer durante el año 2021 se ha logrado demostrar que la

violencia sexual y el feminicidio se viene incrementando, donde se ha registrado 166

feminicidios, 570 tentativas de femenicidios y mas de 18,000 casos de violencia en su

diferentes formas en contra de la mujer.

Dentro de la Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas actualmente se cuenta con un

total de 285 habitantes dentro de ellas 167 son del sexo femenino, dentro de la

comunidad se ha llegado a presentar agresion frente a la mujer por parte de sus parejas

en gran proporcion, donde la autoridad competente ha registrado un total de 60

denuncias de agresión contra la mujer en diferentes formas todas ella promovidas por

sus parejas; de todas las víctimas se tiene solo al 20% quienes llegaron a denunciar

estos hechos a la autoridad competente; mientras que la mayoría no lo hace porque

sienten desconfianza de la policia asi como del organo jurisdiccional, por otro lado estas

mujeres maltratadas prefieren denunciar estos hechos ante las autoridades de la

comunidad quienes les prestan la debida protección asi como imparten justicia de forma

inmediata de acuerdo a su derecho de costumbres. Otro factor se ha logrado a observar

es que actualmente vivimos en un mundo globalizado, donde la justicia contra los

maltratos hacia la mujer originaria, es sinónimo de desinterés así como de desprecio a

sus patrones culturales lo que conlleva a generar desconfianza por parte de la víctima

hacia las autoridades competentes que imparten justicia en mérito al ordenamiento

jurídico vigente.
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Otro factor que también tienen que lidiar las mujeres maltratadas para poder acudir a la

fiscalía así como al poder judicial es la distancia de la sede judicial que está en la ciudad

de Azángaro, los altos costos que cobra el abogado para poder denunciar el hecho y algo

mas importante es la ineficacia de la Ley y la desconfianza que tienen sobre los

operadores de justicia quienes están encargado de administrar justicia a nombre del

Estado. Es por eso que las autoridades de la comunidad campesina cuando llegaron a

acompañar a las víctimas han experimentado que la ley 30364, el cual esta para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia de la Mujer viene resultado ineficaz e ineficientes ya

que los agresores muchas veces continúan agrediendo a la mujer que ha denunciado el

hecho, todo ello porque los operadores de justicia no están preparados para brindar la

debida protección como manda la ley a la mujer agredida de la comunidad campesina,

otro factor también que se ha logrado observar es que los operadores jurídicos no

maneja la lengua materna de la víctima lo que dificulta la comunicación fluida y no

respetan la cultura de la mujer agredida.

Es por ello que las autoridades de la comunidad campesina ven la justicia en aplicación

del derecho consuetudinario de la forma más saludable donde existe la intervención

inmediata de la justicia comunal mediante las rondas campesinas que van a aplicar la

lógica restitutiva en los casos de violencia familiar, obligando a los agresores quienes los

denomina agentes dañinos a reparar el daño causado, mediante trabajos en obras

comunales y prestar vigilancia en la comunidad durante la noche, así mismo promueven

el alejamiento del agresor frente al hogar donde compartía con la víctima. Tambien

enfrentan castigos físicos aprobados en las asambleas, donde la comunidad campesina

lo llama “hacer física” y “castigo de masas” que por lo general lo aplican los familiares o

las mujeres, pero debe entenderse que dentro de la comunidad se rechaza cualquier tipo

de tortura, desaparición o pena de muerte al agresor, aspectos que sin duda son mas

eficaces que la ley 30364, porque administra una justicia con equidad y conocimiento. Es

por ello que la víctima quien es la mujer que ha sido víctima supera el daño sufrido y ve
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que su derechos son reivindicados, tampoco se le deja al desamparo tal y conforme lo

hace la justicia positiva mediante sus operadores de justicia.

Ante lo expuesto cabe realizar las siguientes interrogantes:

1.1.1. Problema general

¿De qué forma se manifiesta la ineficacia de la ley 30364 frente al derecho

consuetudinario cuando se produce la violencia en contra de la mujer de cultura originaria

en la comunidad de Alto Chucahuacas del distrito de Chupa durante el año 2023?

1.1.2. Problemas específicos

● ¿Qué tipo de violencia se produce en contra de la mujer de cultura originaria de la

comunidad campesina de Alto Chucahuacas del distrito de Chupa durante el año

2023?

● ¿De qué forma se manifiesta la ineficacia de la ley 30364 frente al derecho

consuetudinario en la Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas del distrito de

Chupa durante el año 2023?

1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. Antecedentes internacionales

Mendoza, (2018), en su estudio desarrollado en la ciudad de Madrid – España, el cual

lleva como título: “Los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Colombia”, el

autor al concluir su investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: Frente al

conflicto que existe existe entre el ordenamiento jurídico de orden constitucional y la

jurisprudencia se ha llegado a avanzar en el reconocimiento de los derechos colectivos,

frente a la inoperancia institucional para poder lograr su implementación y garantía para

que el estado pueda reconocer a cada de los pueblos indígenas, frente a esta situación

se tiene al derecho de costumbres que es un mecanismo eficiente para resolver los

conflictos con éxito lo que se ha venido practicando de generación en generación, donde

muchas de las han considerado como principio para desarrollar diferentes normas para el
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derecho positivo, e inclusive son instituciones que resuelven las lagunas que existe

dentro del derecho.

Luzuriaga, E. (2017), en su investigación realizada en la Universidad Andina Simón

Bolívar en Ecuador, cuyo título es: “Problemática Jurídica en torno a la competencia en la

Justicia Indígena”; donde el investigador al concluir con su investigación ha llegado a las

siguientes conclusiones:

Que donde exista la coexistencia de dos justicias diferentes, en función a una justicia

jurídica de orden Estatal y una justicia comunal de orden indígena en el país, se debe

desarrollar la adopción de nuevos criterios para dar espacio a la administración de la

justicia comunal en función a su derecho de costumbres bajo perspectivas que ayuden a

fortalecerse generar un margen de respeto entre ambos ordenamientos jurídicos.

Molina, R. (2016), en su investigación realizada en la Universidad de Granada del país de

España, estudio que lleva por título: “Vulnerabilidad y daño psíquico, en mujeres víctimas

de violencia en el medio Familiar”, dentro de la investigación se ha llegado a las

siguientes conclusiones: Los diferentes actos de violencia que se realizan dentro del

hogar deja serias secuelas en la salud mental y física de las mujeres quienes fueron

víctimas, donde muchas veces ha sido considerado en un problema de salud estatal a

nivel mundial. Las denuncias por violencia en contra de la mujer se ha incrementado en

los juzgados, así mismo los protocolos médico legales se vienen considerando como una

herramienta necesaria para la decisión por parte de los jueces al momento de emitir sus

sentencias, en estas resoluciones se dan criterios para poder desarrollar la recuperación

de la víctima, el agresor y las terceras personas que hayan sido víctimas de la violencia.

Quivera, M. (2016), en su investigación realizada en el país del Ecuador, el cual tiene

como título: “Reconocimiento de los Derechos a los Pueblos Indígenas en el Marco

Constitucional de Venezuela, Bolivia y Ecuador” El investigador al culminar su

investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: Dentro de la metodología del

derecho comparado, se ha de trabajar bajo tres aspectos importantes como son:
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Identificar, describir y explicar, cada uno de los términos según el aspecto normativo de

cada país. Con relación a la reciprocidad política de los pueblos originarios los estados

deben de generar instituciones donde puedan dedicarse a realizar el diagnóstico sobre la

similitud sobre los instrumentos jurídicos que desarrolla cada país, en función a las

realidades sociológicas que permita la instauración de una institución legal bajo la

participación indígena como un derecho establecido y reconocido a nivel internacional.

En consecuencia se debe mejorar los derechos propios de la autonomía donde se

permita la intervención bajo criterios políticos a los pueblos indígenas y para ello deberá

existir respeto al derecho consuetudinario cuando se proceda a elaborar las leyes que

respalden la elección de autoridades según su cultura y que se permita actuar como

representante e interlocutores legales.

1.2.2. Antecedentes nacionales

Alvites & Sugey (2019), en su investigación el cual tiene como título: “Relación entre la

violencia familiar y la resiliencia en mujeres del Centro de Salud La Flor del Distrito de

Carabayllo, 2019”. Dentro de esta investigación se han llegado a las siguientes

conclusiones: La violencia familiar y resiliencia han logrado tener una relación de forma

significativa en razón de una determinación de forma inversa. También se ha llegado a

encontrar la correlaciones significativas e inversas entre la violencia familiar y las

dimensiones de la resiliencia; por otro lado se tiene una relación entre la resiliencia y las

diferentes modalidades de violencia familiar, por consiguiente las correlaciones tiene un

tamaño de efecto categorizado como medio dentro de aspectos de violencia familiar.

Meza (2019), en su investigación el cual tiene como título: "Niveles de resiliencia en

mujeres atendidas en los centros de emergencia mujer de las provincias de Huancayo y

Satipo de la Región Junín", al momento de concluir la presente investigación se han

mostrado los siguientes resultados: En el estudio se ha llegado a determinar que si existe

diferencias significativas para la escala total de resiliencia, así lo demostró el 51.11% de

mujeres de la provincia de Huancayo quienes han tenido un nivel alto de resiliencia, por

18



otro lado el 22.22% de mujeres de Satipo han alcanzado esta categoría. En relación a los

factores que van a evaluar la escala de resiliencia se logró determinar que existen

diferencias entre las mujeres víctimas de violencia de Huancayo y Satipo.

Echegaray M. (2018), en su investigación el cual lleva como título: “Ineficacia en las

medidas de prevención del feminicidio”, investigación realizada en la Universidad

Federico Villareal, el autor de la investigación ha llegado a las siguientes conclusiones:

La violencia que se propina en contra de las mujeres no se detienen y va en crecida

aumentando incluso el grado de ferocidad, donde se pone de manifiesto en el sujeto

agresor actitudes como el machismo, el alcoholismo, los celos, que pone en peligro a la

mujer frente a su agresor, para evitar esta situación el estado ha instaurado diferentes

medidas de prevención y protección para la víctima las cuales no resultan eficaces ya

que existe deficiencias en los recursos humanos con que cuenta las instituciones de

justicia en especial por parte de los efectivos policiales, ya que este aparato logístico por

la situación geográfica no pueden cubrir la jurisdicción.

Carmona (2017), en su investigación el cual tiene como título: “Estrategias de

afrontamiento y la violencia conyugal en mujeres de la ciudad de Chiclayo”, donde el

investigador ha llegado a las conclusiones siguientes: Se ha logrado determinar bajo una

muestra que estuvo conformada por 100 mujeres del programa de fortalecimiento familiar

dentro de una institución privada, con edades de 18 a 57 años; en la cual se ha utilizado

la escala de estrategias de afrontamiento Fridenberg y Lew is y el Index of Spouse Abuse

de Hudson y Mcintoch, donde ha reflejado que si existe una relación inversa entre las

estrategias de afrontamiento bajo un criterio positivo en razón a la violencia física

juntamente con la violencia no física.

1.2.3. Antecedentes locales

Holguín G. (2017), en su investigación realizada en la Universidad Andina Néstor

Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca, investigación que tiene como título:

“Autonomía de la administración de justicia comunitaria según el derecho
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consuetudinario, para la solución de conflictos sociales en Taquile - Puno”, el investigador

al culminar su estudio a llegado a las siguientes conclusiones: Dentro de este tipo de

conflicto se tiene como aspecto relevante la violencia contra la mujer y la forma de

violencia que se da en mayor proporcion son en el siguiente orden: la violencia física, la

violencia psicológica, la violencia sexual y el incumplimiento de la responsabilidad

económica para la alimentación de los hijos. Dentro de la gravedad del maltrato físico es

porque se da en función a la gravedad del daño ocasionado y la ferocidad con que el

agresor golpea a su víctima, donde las autoridades a pesar de tener este grado de

violencia dan paso a la conciliación como mecanismo de solución de conflicto obviando

las responsabilidades civiles así como penales.

Apaza S. (2015). en su investigación el cual tiene como título “La teoría pura del derecho

de Kelsen como base doctrinal de la justicia peruana y sus controversias con la visión

andina como fundamento del derecho consuetudinario”, tesis desarrollada en la

Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez de la ciudad de Juliaca, el autor de la

investigación al culminar su investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: Se

debe poner de manifiesto la justicia consuetudinaria, porque es un método de aplicar la

justicia bajo un métodos y criterio milenario que ha venido trascendiendo de generación

en generación hasta nuestros días la cual se viene aplicando en todas las comunidades

nativas amazónicas y campesinas de la sierra del Perú, este derecho consuetudinario

tiene su base doctrinal en función a las costumbres originarias bajo la “Teoría de Hans

Kelsen, lo cual debe responder al planteamiento del Derecho Positivo.

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo general

Explicar la ineficacia de la ley 30364 frente al derecho consuetudinario cuando se

produce la violencia en contra de la mujer de cultura originaria en la comunidad de Alto

Chucahuacas del distrito de Chupa durante el año 2023.
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1.3.2. Objetivos específicos

● Conocer el tipo de violencia que se produce en contra de la mujer de cultura

originaria de la comunidad campesina de Alto Chucahuacas del distrito de Chupa durante

el año 2023.

● Explicar la ineficacia de la ley 30364 frente al derecho consuetudinario en la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas del distrito de Chupa durante el año 2023.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. La violencia familiar

La violencia familiar hoy en día se ha constituido en una de las violaciones de derechos

humanos más extendidas, que se dan de forma constante a lo largo del mundo entero y

que se ha dado a través de la historia, pero a pesar de ello recientemente se ha dado a

conocer que esta problemática se ha agudizado en especial en el sector rural donde

impera los conceptos del machismo, celos y la discriminacion de género, por otro lado se

tiene también la ineficacia que se tiene sobre las normas del derecho positivo que no

remedian en lo absoluto el problema.

2.1.2. La mujer de cultura originaria

Las mujeres rurales o también conocidas como la mujer de cultura originaria son aquellas

que se dedican a actividades productivas vinculadas con la vida en el campo, donde

muchas veces su actividad no es remunerada ya que sus productos los tiene que vender

en el mercado local, por lo tanto el estado peruano reconoce a la mujer del sector rural a

la mujer con rasgos afrodescendientes, a las mujeres indígenas, y las mujeres

trabajadoras rurales, ya que con su trabajo van a contribuir al desarrollo económico,

dentro de su familia así como en su comunidad campesina. (Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, 2017, párr. 10).

2.1.3. La violencia en contra de la mujer

La violencia en contra de la mujer es todo acto de poder u omisión intencional, que es
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producida por un varón el cual tiene la dirección de dominar, someter, controlar o agredir

física, verbal, psicoemocional o sexualmente a la mujer, sea dentro de la familia o dentro

de su entorno social, con la finalidad de causarle un daño predominante. (Rodriguez &

Téllez, 2016).

Para Mayor & Salazar (2019), consideran a la violencia contra la mujer como el conjunto

de hechos o acciones de abuso sobre la mujer el cual va a afectar de sobremanera su

integridad física así como psicológica, por lo tanto el agresor lo que busca es someter a

la mujer a un control violento en razón a las relaciones interpersonales, el cual obedece a

un sistema de comunicación lleno de maltrato bajo patrones de comportamientos llenos

de violencia.

2.1.4. Los tipos de violencia contra la mujer

Dentro de la doctrina se tiene a 6 tipos de violencia familiar las cuales son las siguientes:

● La violencia psicológica en contra de la mujer

Este tipo de violencia se manifiesta cuando el agresor tiende a aislar o controlar a la

víctima contra su propia voluntad donde se propicia acciones para avergonzarla así como

también humillarla en público el cual le va a causar un daño emocional en grandes

proporciones de forma permanente. (Literal b del Art. 8 de la Ley 30364).

● La violencia sexual en contra de la mujer

Es la violencia que tiene connotación sexual que va a cometer el sujeto agresor en contra

de la mujer bajo un sistema de coacción en contra de su voluntad; el cual tendrá como

resultado daño físico así como psicológico, este tipo de violencia se manifiesta mediante

contacto físico, penetración, exposición de materiales pornográficos, aquí se utiliza la

amenaza, la fuerza, la coerción o intimidación. (Literal c del art. 8 de la ley 30364).

● La violencia social en contra de la mujer

El agresor manifiesta conductas en contra de la víctima como el impedimento de libre

interacción con sus amistades no dejándola tener contacto ni mucho menos con sus

familiares. (Jaramillo, 2018)
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● La violencia económica en contra de la mujer

Este tipo de violencia se manifiesta mediante una serie de acciones que están destinadas

a la autonomía económica de la mujer, donde el sujeto agresor evade obligaciones

alimentarias, sustrae bienes de la víctima, destruye los bienes de la víctima. Así como

obstaculizar el trabajo de la mujer víctima de este tipo de violencia. (MIMP, 2020).

● La violencia de género en contra de la mujer

Es la actitud que tiene el sujeto agresor a generar subordinación, discriminación y

explotación de la mujer el cual pone en riesgo la integridad fisica asi como psicologica de

la mujer. (Nares, Martínez y Colin, 2015)

2.1.5. Las características de la violencia en contra de la mujer

Según (Pizaña, 2003), tenemos las siguientes:

● Es intencional.- El agresor por lo general es consciente y tiene la voluntad de

manifestar la conducta agresiva en contra de la mujer.

● Es recurrente.- Los actos de violencia en contra de la mujer son constantes ya

que no se dan en un solo momento.

● Tiene tendencia a incrementarse.- Ya que cada evento de violencia es cada vez

más cruel donde la mujer tiende a tener mayor daño físico así como psicológico.

● Tiende al sometimiento de la mujer.- El agresor por lo general tiende a controlar

a la víctima a su voluntad.

2.1.6. Consecuencias de la violencia en contra de la mujer

Rodriguez & Téllez (2016), va a generar consecuencias consecuencias negativas en la

mujer que la sufre, donde tendremos manifestaciones como:

● Depresión.

● Indefensión

● Enfermedades

● Discapacidades

● Muerte.
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No debemos olvidar que la violencia en contra de la mujer afecta sin duda el autoestima,

el desarrollo intelectual, la creatividad y su capacidad para relacionarse dentro de su

entorno social.

Por otro lado se produce un estado de desasociación de la agresión el cual se va a

prolongar durante mucho tiempo bajo un ciclo de victimización y miedo. (Alcázar y

Ocampo, 2016)

2.1.7. Respecto a la ineficacia de la LEY 30364

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de la Mujer y los Integrantes del

Grupo Familiar, bajo la interpretación nuestra tiene como objetivo de evitar la violencia de

las familias así como el de evitar la violencia en contra de la mujer donde en muy pocas

ocasiones se llegan a denunciar esto debidos a una diversidad de factores esto debido a

una desconfianza a la justicia ordinaria bajo el marco normativo de carácter positivo.

Alcázar & Ocampo (2016), hace referencia que la violencia tiene base y antecedentes

sociales donde muchas familias así como mujeres vienen arrastrando como una suerte

de costumbre de vida conyugal bajo parámetros de maltratos como una situación normal,

el cual se presenta de diferentes formas así como en diferentes estratos sociales, el cual

no distingue ninguna característica social tanto para el agresor así como la víctima; es

por ello que la ley en mención no garantiza una vida con goce de salud mental y libre de

intimidación a las mujeres.

2.1.8. Violencia contra la mujer indigena frente al derecho positivo

Las mujeres del sector rural que pertenecen a una comunidad campesina son la que

sufren mayores violencias físicas, sexuales y vulneraciones a sus derechos intangibles.

Es por eso que resulta necesario descentralizar la atención hacia la mujer maltratada del

sector rural y dirigir una vista a la menor de edad. De la misma forma es necesario acotar

en el hecho de que el estado tiene la necesidad de promulgar normas que tengan

conexión entre la justicia positiva y la justicia comunal indígena, ya que este proceder

viene afectando de forma significativa el derecho de acceso a la justicia a las mujeres
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que tiene una cultura originaria. En consecuencia se tiene pocos casos donde estas

mujeres denuncian actos de violencia, o en su defecto si las denuncian estas son

archivadas por falta de prueba o bajo parámetros donde son ajenos a la voluntad de la

mujer víctima de agresión.

2.1.9. Eficacia del derecho positivo frente a la violencia contra la mujer indigena

Según Paco Ale (2015), Uno de los principales problemas que tiene el derecho positivo

frente a casos de violencia contra la mujer indigena es la falta de concurrencia de la

víctima por factores geográficos y económicos a instar la denuncia correspondiente, o si

lo hace muchas veces son incomprendidas por su lenguaje maternal o también puede ser

que la justicia sea muy lenta por parte del operador jurídico.

Para Alcázar A., & Mejía, L., (2017) Los casos denunciados a la policía, juzgados y

fiscalías resultan ineficaces ya que estas denuncias son remitidas sin tener una pericia

física o en su defecto no se tenga la evaluación psicológica, así como también la falta de

economía de las víctimas para continuar con el proceso, lo cual es una manifestación de

la ineficacia de la ley 30364.

2.1.10. El derecho consuetudinario

Para Hernández (2018), manifiesta que el derecho consuetudinario o también llamado el

derecho de costumbre dentro de un estado de derecho, no puede ser impuesto sino debe

de ser convocado a la diversidad de las comunidades que están dentro de un

determinado territorio; bajo un contexto que permita una mayor comprensión sobre cada

uno de los sistemas jurídicos los cuales tienen que ser sustentados en una diversidad

cultural.

El derecho consuetudinario obedece a una construcción social e histórica que ha sido

practicada de generación en generación las misma que ha tenido vigencia a través del

tiempo y adoptada por los habitantes de la comunidad bajo parámetros culturales así

como territoriales. Así mismo se puede apreciar que no hay ninguna razón científica,

social ni histórica para poder suponer que el sistema del derecho consuetudinario sea el
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mejor pero si resulta ser valioso para su realidad dentro de su comunidad.

2.1.11. La justicia en la comunidades campesinas

Para Hans (2017). Este tipo de justicia en el Perú se viene aplicando porque gran parte

de la población son campesinos y pueblos indígenas quienes se sienten marginados y

dia a dia vienen batallando por la declaración de sus derechos y una participación activa

dentro del contexto jurídico nacional, el cual garantice un sistema único y exclusivo en

todo el territorio, tampoco el estado peruano le ha garantizado a las comunidades

campesinas su seguridad jurídica es por ello que los pueblos originarios vienen

manteniendo sistemas de justicia milenaria para poder realizar una correcta

administración de justicia bajo sus propias normas de la comunidad.

En la actualidad tenemos un derecho positivo imponente que supone superioridad y

promueve la discriminacion frente a la diversidad cultural del país quien desconoce de

forma activa la eficacia y la autonomía de los derechos de los pueblos originarios e

indígenas.

No debemos olvidar que el derecho de costumbres hoy en día se ha constituido como un

principio rector del derecho positivo en tal sentido se exige la participación de los

indígenas así como de los comuneros en el poder legislativo bajo un criterio de inclusión

social a fin de que los derechos de los habitantes de las comunidades campesinas así

como indígenas sean reconocidos.

2.1.12. La Ley 30364

Este marco normativo es la que está vigente y a la vez promovida por el Estado peruano

con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar, todas las formas de violencia hacia la

Mujer, que se dan dentro de nuestro ámbito público así como privado.

2.1.13. El derecho consuetudinario y el factor de congruencia

El derecho de costumbres hace referencia a todo un ordenamiento jurídicos que han sido

producidas por una comunidad campesina o comunidad indigena que permite regular

situaciones así como conductas de interés públicos como privados dentro de la
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comunidad; por lo tanto el derecho consuetudinario está debidamente relacionada con los

pueblos indígenas, ya que sus integrantes serán los actores principales de las diferentes

prácticas tradicionales vinculantes a sus miembros, lo cual abarca situaciones como las

relaciones familiares, los sistemas punitivos o de castigo, frente a sanciones de carácter

espirituales así como económico. Por lo tanto la legitimidad la van a obtener bajo un

sistema normativo propio que solo será alcanzado entre sus integrantes de la comunidad,

ahí donde el derecho positivo no pudo llegar, como una forma de solución de conflicto

dentro de la organización comunal, campesina o indígena, ya que ante lo resuelto no

existe forma alguna de apelar, ya que la sanción debe de ser cumplida si o si bajo un

plazo fijado por la autoridad comunal.

2.1.14. Las características de la justicia comunitaria dentro de las comunidades

campesinas

Dentro de esta perspectiva no hay un único modelo bajo la experiencia paradigmática de

justicia comunitaria, porque existen varias comunidades campesinas así como nativas en

el Perú. Pero cada una de ellas tiene un conjunto de características comunes, pero todos

ellas se rigen al artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

La importancia de la justicia comunitaria radica en el hecho de ser un instrumento de la

población rural para acceder a la justicia, para el ejercicio y la protección de los derechos

de la población rural campesina.

Es por ello que la justicia comunitaria es importante porque no constituye una salida

desesperada, impaciente, autoritaria y violadora de los derechos humanos ya que este

tipo de justicia a pesar que tiene sus límites y algunos excesos, se vienen constituyendo

en una salida democrática, organizada y respetuosa de los derechos humanos de la

población, frente a los vacío de la justicia positiva.
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2.1.15. Normas que regulan la justicia comunitaria dentro de las comunidades

campesinas

Haciendo un análisis sobre el tema es justo analizar el artículo 149 de la Constitución

Política vigente, este marco normativo de carácter constitucional les otorga atribuciones a

sus autoridades de estas comunidades para que puedan impartir justicia dentro de sus

territorios, con la salvedad de que puedan utilizar sus propias normas que están

amparadas bajo el derecho consuetudinario.

Pero debemos destacar que estas normas serán válidas y vigentes siempre que no violen

los derechos fundamentales de la persona que están consagrados en la Constitución.

Cabe destacar que la jurisdicción comunal ejercida por las autoridades de las

comunidades campesinas, no se encuentra por fuera de la comunidad campesina, mas

por el contrario están dentro de su estructura comunal.

En consecuencias el artículo 149 de la Constitución viene reconociendo a las autoridades

de las comunidades campesinas, con el apoyo de sus rondas campesinas, la atribución

de ejercer funciones jurisdiccionales.

2.1.16. Las normas escritas

Todas las normas escritas, que regulan el comportamiento de la justicia comunal están

ligadas elementalmente a los estatutos y reglamentos de las comunidades campesinas y

rondas campesinas del Perú. Dentro de este marco normativo se tienen las disposiciones

sobre la organización comunal, los derechos y deberes de habitantes así como de los

dirigentes, también encontramos las sanciones en casos de infracciones, por lo tanto las

normas comunitarias escritas tienen legitimidad democrática por que son aprobadas

mediante una asamblea general donde emitirán sus votos los comuneros calificados.

2.2. MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

● Agresión en la comunidad.- Es la violencia propinada por un miembro de la

comunidad campesina frente a la mujer rural que puede darse en cualquier lugar de la

comunidad campesina mediante actos de hostigamiento sexual, violencia fisica y tortura.
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● Agresión dentro de la familia.- Es la violencia que se da en contra de la mujer o

en contra de cualquiera de sus integrantes mediante violencia física y psicológica, abuso

sexual con suma violencia.

● Estado y la violencia.- Es la violencia cometida, permitida o tolerada por el

Estado en mérito a sus integrantes, esto se da en cualquier lugar dentro de la esfera de

su territorio.

● Familia.- La familia es considerada como un grupo social primario el cumple la

función de elemental de reproducción de la especie humana y la transmisión de la cultura

a las nuevas generaciones. (Corsi J., 2016).

● Resiliencia.- Es la capacidad de la mujer para poder resistir, tolerar la presión, los

obstáculos y a pesar de ello mantener en realizar sus actividades de forma correcta, muy

a pesar de que las circunstancias están muy en contra de ellas.

● Violencia contra la mujer.- La violencia contra la mujer está catalogada como un

conjunto de actitudes donde existe el abuso por parte del sujeto agresor a su integridad

física y psicológica mediante diferentes tipos de violencia.

● Violencia.- Es considerado como el uso deliberado de la fuerza física o el poder

bajo circunstancias de amenaza, contra otras personas o un grupo de personas que

forman parte de la comunidad.

2.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1. Hipótesis general

Existe grado de relación significativa entre la violencia contra la mujer de cultura

originaria y la ineficacia de la ley 30364 frente al derecho consuetudinario en la

comunidad campesina de Alto Chucahuacas del distrito de Chupa durante el año 2023.

2.3.2. Hipótesis específicas

● Existe grado de relación significativa entre el tipo de violencia que se produce con

la mujer de cultura originaria de la comunidad campesina de Alto Chucahuacas del

distrito de Chupa durante el año 2023.
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● Existe grado de relación significativa entre la ineficacia de la ley 30364 frente al

derecho consuetudinario en la comunidad campesina de Alto Chucahuacas del distrito de

Chupa durante el año 2023.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

En el estudio que se ha desarrollado se utilizó el enfoque cualitativo, ya que se procedió

a analizar de forma doctrinal y normativo sobre la violencia contra la mujer de cultura

originaria y la ineficacia de la ley 30364 frente al derecho consuetudinario, por lo tanto

cada una de las hipótesis se ha determinado a partir de información doctrinal e

información jurídica obtenida.

Así mismo la investigación tuvo un diseño cuantitativo porque permitirá medir los

resultados obtenidos de la aplicación del instrumento como es el cuestionario.

Por lo tanto la presente investigación será de tipo MIXTO.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. Población

Para el presente estudio la población considerada fueron las mujeres víctimas de

violencia y las autoridades de las comunidad campesina de Alto Chucahuacas del distrito

de Chupa:

● Mujeres de cultura originaria que han sido víctimas de violencia en sus diferentes

tipos.

● Autoridades de la Comunidad Campesina Alto Chucahuacas quienes hayan

intervenido en la sanción impuesta a los agresores de la mujer.
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3.2.2. Muestra

La muestra de estudio para la investigación fue de tipo no probabilístico porque no se

realizó ninguna ecuación para determinar la muestra. Según (Sánchez y Reyes 2016) se

realiza la elección de la nuestra muestra de forma no probabilística, por lo tanto cada uno

de los elementos de la población serán tomados sin utilizar ninguna fórmula, en

consecuencia la muestra estará dada en función a lo siguiente:

● 20 mujeres de cultura originaria que han sido víctimas de violencia en sus

diferentes tipos.

● 05 Autoridades de la Comunidad Campesina Alto Chucahuacas quienes hayan

intervenido en la sanción impuesta a los agresores de la mujer.

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se aplicó fue de carácter crítico porque emplearemos el uso

de la capacidad de pensamiento crítico y la evaluación de los datos que vayamos a

recoger en la investigación y de forma prospectiva, porque se ha buscado darle una

solución a la imperiosa necesidad de comprender la realidad de la mujer campesina

maltratada como parte de nuestra realidad.

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño que se aplicó en la investigación es no experimental, descriptivo jurídico.

3.5. OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de la presente investigación ha radicado en poder observar la manifestación de

la violencia en contra la mujer de cultura originaria y la ineficacia de la ley 30364 frente al

derecho consuetudinario, dentro de la Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas.

3.6. MÉTODOS

En la investigación se utilizaron los siguientes métodos:

● Método sistemático.- El cual me ha permitido interpretar diferentes marcos

doctrinales en función al marco normativo nacional para poder alcanzar el objetivo

trazado.
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● Método deductivo.- Este método permitió analizar el marco normativo desde una

perspectiva general para luego dirigirnos de lo general hacia lo particular.

● Método comparativo.- Este método ha resultado muy importante aplicarlo ya que

me ha permitido realizar una comparación desde el punto de vista doctrinal así como el

marco normativo en específico sobre la violencia contra la mujer de cultura originaria y la

ineficacia de la ley 30364 frente al derecho consuetudinario.

● Método de la observación.- Este método me ha permitido observar atentamente

el fenómeno, hecho o caso, sobre la mujer campesina maltratada el cual determinó la

muestra para poder obtener la información y registrarla para su posterior análisis dentro

del estudio.

3.7. TÉCNICAS

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron los siguientes:

● Técnicas de recolección de datos

- Técnica del análisis documental

Permitió generar cierto análisis sobre la información normativa y doctrinal que se pueda

recabar los cuales serán utilizados en la consolidación de los resultados.

● Técnicas de interpretación de datos

- Técnica del parafraseo.- Es la técnica que se utilizó a fin de poder desglosar con

mayor sentido cada uno de los conceptos establecidos en el trabajo de investigación.

- Técnica de interpretación jurídica.- Es la técnica que se ha utilizado dentro del

análisis e interpretación de la norma jurídica a fin de poder darle el sentido necesario al

derecho positivo.

- Técnica de la encuesta.- Ha permitido tener un contacto directo con las mujeres

de cultura originaria i por parte de sus agresores dentro de la comunidad campesina y

las autoridades de la comunidad campesina de Alto Chucahuacas.

3.8. INSTRUMENTOS

Los instrumentos que se utilizaron fueron:
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● Fichas bibliográficas.- Para poder registrar la información relevante de los

diferentes textos jurídicos.

● Fichas de análisis normativo.- Esta ficha nos permitió generar la información

que se pudo extraer de los diferentes marcos normativos que fueron analizados.

● Cuestionario.- Este instrumento permitio obtener una opinión de los pobladores

del sexo femenino que han sufrido violencia por parte de sus agresores dentro de la

comunidad campesina y autoridades que han tenido asi mismo hayan resuelto problemas

sobre violencia contra la mujer rural en merito al derecho consuetudinario.

3.9. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

Considerando que nuestra investigación es cualitativa no fue necesario determinar la

delimitación geográfica pero se tomará en consideración la doctrina especializada y la

misma norma jurídica las cuales están contenidas tanto en el marco normativo sobre

violencia contra la mujer y el marco normativo de la ley 30364.

Asimismo para el análisis desarrollado para el aspecto cuantitativo fue a nivel de la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas, comprensión del distrito de Chupa,

Provincia de Azángaro.

3.10. DELIMITACIÓN TEMPORAL

Como referencia general, el estudio se desarrolló tomando en consideración el primer

trimestre del año 2023, donde se han presentado problemas de violencia contra la mujer

de cultura originaria y la ineficacia de la ley 30364 frente al derecho consuetudinario al

interior de la Comunidad de Alto Chucahucas.

3.11. DELIMITACIÓN DE DOCUMENTOS

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes documentos, a saber: Libros

en materia jurídica sobre derecho consuetudinario y violencia contra la mujer, artículos

jurídicos sobre violencia familiar y derecho consuetudinario y la norma jurídica ley 30364

y demás normas de índole civil así como penal de forma virtual así como en físico.
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3.12. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 01: Operacionalización de Variables

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA

Variable

independiente.

Violencia contra

la mujer de

cultura

originaria

Variable

dependiente.

Ineficacia de la

ley 30364 frente

al derecho

consuetudinario

Tipo de violencia.

Normativo

Derecho de

costumbre.

- Violencia física.

Violencia

psicológica.

- Violencia sexual.

- Violencia social.

- Violencia

patrimonial.

- Violencia de

género.

- Descripción

normativa.

Base histórica.

Diversidad

cultural.

Autonomía

cultural.

- Tipo de investigación:

- Jurídico descriptivo

jurídico.

- Enfoque de la

investigación:

Enfoque cualitativo y

cuantitativo - mixto.

- Diseño de investigación:

No experimental.

- Técnicas de recolección

de datos:

Análisis documental.

Técnica del parafraseo.

Técnica de interpretación

jurídica.

Técnica de la encuesta.

- Instrumentos:

El cuestionario.

Fichas bibliográficas.

Ficha de análisis normativo.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Tabla 02: Apreciación de la justicia sobre la violencia en contra de la mujer.

Alternativa a responder ¿Dentro de todos los casos

de violencia contra la mujer

vivida que justicia es mejor

para usted?

Total (%)

La justicia consuetudinaria 23 92%

La justicia común donde se aplica la

ley 30364

02 08%

Total 25 100%
Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades y mujeres víctimas de violencia de la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas.

Dentro de la tabla que se tiene bajo comentario se ha podido tener los siguientes

resultados, el 92% de personas encuestadas han dado a conocer que dentro de todos los

casos de violencia contra la mujer vivida consideran que la mejor justicia es la

consuetudinaria, mientras que el 8% han referido lo contrario.
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Figura 01: Apreciación de la justicia sobre la violencia en contra de la mujer

Tabla 03: La justicia en el poder judicial.

Pregunta evaluada Si (%) No (%) Total (%)

¿Usted ha conseguido

justicia cuando acudió al

poder judicial haciendo que

su agresor sea sancionado

ejemplarmente?

01 04% 24 96% 25 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades y mujeres víctimas de violencia de la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas.

Dentro de la tabla 02 se tiene los resultados sobre la justicia que imparte el poder judicial,

donde el 96% de personas sometidas a estudio han considerado que no ha conseguido

justicia cuando acudió al poder judicial donde su agresor no fue sancionado

ejemplarmente, mientras que el 04% han referido lo contrario.

38



Figura 02: La justicia en el poder judicial

Tabla 04: La sanción al agresor por parte del poder judicial.

Alternativa a responder Los castigos que dan a los

agresores producto de la

violencia en contra de la

mujer por parte del Poder

Judicial son:

Total (%)

Efectivos 01 04%

No efectivos 24 96%

Total 25 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades y mujeres víctimas de violencia de la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas.

Dentro de la tabla 03 se tiene los resultados que han sido obtenidos sobre la sanción al

agresor por parte del poder judicial, es así que se tiene al 96% de personas que fueron
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sometidas al cuestionario han referido que no son efectivos los castigos que dan a los

agresores producto de la violencia en contra de la mujer por parte del Poder Judicial,

mientras que el 04% han manifestado de forma contraria.

Figura 03: La sanción al agresor por parte del poder judicial

Tabla 05: Los tipos de violencia en contra de la mujer y su tipo.

Alternativas a responder ¿Qué tipos de violencia se
dan con mayor frecuencia en
la comunidad campesina de
Alto Chucahuacas?

Total (%)

Violencia física 18 72%

Violencia Psicológica 03 12%

Violencia sexual 04 16%

Violencia social 00 00%

Violencia patrimonial 00 00%

Total 25 100%
Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades y mujeres víctimas de violencia de la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas.
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Dentro de la tabla 04, se tiene los resultados que fueron obtenidos sobre los tipos de

violencia que se dan en contra de la mujer dentro de la Comunidad Campesina de Alto

Chucahuacas, es asi que el 72% de personas han referido que se da la violencia fisica,

mientras que el 12% dijeron que se practica la violencia psicologica y el 16% han

manifestado que se da la violencia sexual, mientras que la violencia social u patrimonial

no se observa en la practica segun los resultados obtenidos.

Figura 04: Los tipos de violencia en contra de la mujer y su tipo

Tabla 06: Los jueces del poder judicial y la comunicación con la víctima.

Pregunta evaluada Si (%) No (%) Total (%)

¿Cuándo denunció su caso,

los jueces de la justicia

ordinaria comprendían lo

que usted les decía?

05 20% 20 80% 25 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades y mujeres víctimas de violencia de la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas.
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Dentro de la tabla 05 se tiene los resultados sobre la comunicación que tienen los

magistrados con las mujeres del sector rural víctimas de violencia donde se observa que

el 80% de personas sometidas a estudio han referido que cuándo denunció su caso, los

jueces de la justicia ordinaria no comprendían lo que trataban de comunicarle, mientras

que el 20% de personas han referido lo contrario.

Figura 05: Los jueces del poder judicial y la comunicación con la víctima

Tabla 07: Apreciación de la víctima sobre la justicia comunitaria.

Alternativas a responder ¿Considera buena o mala la
autonomía de su comunidad
cuando arregla problemas?

Total (%)

Bueno 25 100%

Malo 00 00%

Total 25 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades y mujeres víctimas de violencia de la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas.
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Dentro de la tabla 06 se tiene los resultados sobre la apreciación de la víctima sobre la

justicia comunitaria donde se tiene al 100% de personas sometidas a estudio quienes

han referido que considera como bueno la autonomía de su comunidad cuando arregla

problemas en este caso de violencia en contra de la mujer.

Figura 06: Apreciación de la víctima sobre la justicia comunitaria

Tabla 08: Protección de la mujer según la ley Nro. 30364

Pregunta evaluada Si (%) No (%) Total (%)

¿Siente que la ley 30364

protege los derechos de la

mujer frente a la violencia

que le genera el agresor?

01 04% 24 96% 25 100%

Fuente: Cuestionario aplicado a las autoridades y mujeres víctimas de violencia de la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas.

Dentro de la tabla 07 se tiene los resultados que han sido obtenidos sobre la protección

de la mujer según la ley Nro. 60364, donde el 96% han manifestado que no siente que la

ley 30364 protege los derechos de la mujer frente a la violencia que le genera el agresor,
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mientras que el 4% han manifestado lo contrario.

Figura 07: Protección de la mujer según la ley Nro. 30364

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN.

Dentro de la investigación se ha podido desarrollar diferentes preguntas dentro del

cuestionario el cual ha sido aplicado a las personas quienes han conformado la muestra

de estudio, es así que ante la pregunta ¿Siente que la ley 30364 protege los derechos de

la mujer frente a la violencia que le genera el agresor?, los resultados que ha mostrado

es respaldado por el siguiente precepto; la violencia que se propina en contra de la mujer

originaria dentro del espectro familiar responde a una modalidad de violencia que es

considerada como emblemática, ya que estas situaciones violentas se dan mediante la

violencia física, sexual y psicológica, por cuanto esta situación no le es indiferente a la

autoridades de la Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas, por cuanto se ha logrado

observar que las autoridades de la referida comunidad han descrito las característica

sobre la ineficacia de la Ley 30364, frente al derecho consuetudinario. Ya que estas

autoridades son actores activos frente a la realidad de la aplicación de la Ley por los
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operadores de justicia y sea comprobado que la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar

y erradicar la violencia contra la mujer, actualmente se ha constituido en una letra muerta

para la población rural y/o originaria y más que todo para la mujer que habita en la

comunidad campesina de Alto Chucahuacas.

Por otro lado en el cuestionario se tiene la pregunta ¿Dentro de todos los casos de

violencia contra la mujer vivida que justicia es mejor para usted?, donde se ha mostrado

los resultados que son respaldados por lo siguiente, dentro de la justicia ordinaria se

tiene a los operadores y administradores de justicia que representan al estado peruano,

quienes no conocen la realidad geográfica del Perú, más que todo ignoran conocer a los

pueblos y comunidades campesinas así como originarias donde habitan personas que

forman parte de nuestro país, frente a esta situación se presenta también el concepto de

que los magistrados ignoran sus costumbres, así mismo no reconocen la interculturalidad

en la práctica ya que solo lo conocen en papeles, concibiendo a que toda la población

que habita el territorio peruano pertenece a una sola caracterización. Es por ello que por

más modificaciones que se haga a la norma, esto no repercutirá en la disminución de los

casos referidos a la violencia en contra de la mujer, muy por el contrario seguirá

aumentando la violencia, ya que las instituciones del poder judicial quienes están

comprometidos en la administración de justicia a través de los magistrados actualmente

vienen re victimizando a las mujeres, esto trae como consecuencia de que la violencia en

contra de la mujer siga aumentando y tenga vigencia dentro de lo más alto esplendor, así

mismo esta situación no permite disminuir los casos de violencia en contra de la mujer,

convirtiéndose en un problema de salud así como social muy preocupante para el estado

peruano, el cual conlleva a la práctica fatal de comisión del delito de feminicidio.

Frente a la pregunta planteada en el cuestionario sobre ¿Usted ha conseguido justicia

cuando acudió al poder judicial haciendo que su agresor sea sancionado

ejemplarmente?, frente a esta situación se tiene el respaldo de; Mendoza, V. (2018) quien

ha puesto de manifiesto que las comunidades campesina así como los pueblos indígenas
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han venido resolviendo sus conflictos de forma exitosa aplicando la ley consuetudinaria el

cual viene transmitiendo de generación en generación, asimismo esta ley enmarcada

frente a las costumbres ha servido para que las diferentes constituciones que ha tenido el

Perú y las otras normas que están vigentes al día de hoy, así como las lagunas que

presenta el derecho positivo, presenten la debida eficacia en la solución de conflictos. Es

por ello que la personas sometidas a estudio en gran parte han referido que la mujer

agredida no ha logrado conseguir justicia frente a su agresor a nivel de la justicia

ordinaria, esta posición es respaldad por Risco T., Peláez G. Laurente M. (2019). Quien

hace mención que las mujeres que habitan en las comunidades campesinas son las que

sufren mayores violencias físicas, sexuales y psicológicas, promoviendo el paso a la

vulneración de sus derechos intangibles, es por ello que dentro de su análisis recomienda

descentralizar la atención y aumentar técnicas eficientes en los servicios para proteger,

prevenir, atender y sancionar las conductas violentas que se pueda propinar en contra de

la mujer campesina, así mismo hace notar la debida negligencia y la existencia de la falta

de la voluntad para que las autoridades puedan proceder de forma efectiva en la

aplicación del derecho y promover el acceso activo a la justicia por parte de las mujer

campesina, quien a la actualidad prefiere conseguir justicia al interior de la comunidad en

mérito al derecho consuetudinario por ser más eficaz y práctico al momento de sancionar

al agresor.

Frente a la interrogante sobre los castigos que se dan a los agresores producto de la

violencia en contra de la mujer por parte del Poder Judicial, esta se puede contrastar con

las acciones que realizan las personas encargadas de administrar justicia, quienes se

vienen convirtiendo en los principales agentes frente al hecho de no cumplimiento de la

Ley Nro. 30364, lo que da lugar a la vulneración del debido proceso y los principios de

economía de la víctima, así como el de celeridad del proceso, otro problema que tienen

que enfrentar estos operadores de justicia es la falta de logística y el desconocimiento de

la realidad de la mujer campesina originando en ellos a que puedan promover la
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revictimización de las mujeres originarias que son víctimas de violencia por parte de sus

parejas, así mismo otro problema que se tiene es la inexistencia de un profesional idóneo

que permita interpretar su lengua originaria de la mujer maltratada, lo que conlleva a que

se tenga una doble declaración de la víctima lo cual está totalmente prohibido, por lo

tanto no se viene cumpliendo la debida protección a la víctima de violencia. Roseleyev,

R., (2018), dentro de ese contexto hace referencia que Estado en relación a los

operadores de justicia no vienen respetando los derechos fundamentales de la dignidad

de de la mujer campesina que ha sido víctima de violencia, bajo el contexto de una

sociedad civilizada y moderna, donde se tiene a disposición la constitución política y

demás leyes que han sido diseñadas para poder proteger los derechos inalienables. Asi

mismo cabe resaltar lo manifestado por Alcázar y Ocampo (2016), donde hacen

referencia que la violencia en contra de las mujeres se viene presentando de distintas

maneras y en todas las esferas sociales donde no presenta una distinción alguna, es por

ello que podemos mencionar que la actual marco normativo no garantiza una vida con

goce de salud mental y libre de intimidación a las mujeres. También haciendo alusión a lo

que refiere Paco Ale (2015), quien dice que los operadores de justicia vienen

desconociendo los factores geográficos, económicos y no comprenden su lengua de la

mujer campesina, esto trae como consecuencia que exista una lentitud en el

diligenciamiento dentro del proceso por violencia en contra de la mujer.

Frente a la preguntada en el cuestionario ¿Cuándo denunció su caso, los jueces de la

justicia ordinaria comprendían lo que usted les decía?, frente a esta interrogante se tiene

el siguiente aporte; queda claro que los operadores de justicia deberían de esforzarse

para poder conocer de forma mínima la geografía sobre el distrito, provincia donde

vienen ejerciendo judicatura, así mismo deben de buscar personas que permitan brindar

el apoyo en calidad de intérpretes, traductores, para poder impartir justicia en temas

relacionados a la violencia en contra de la mujer de cultura originaria, asimismo estos

operadores jurídicos tienen el deber de poder evaluar el riesgo cuando no se cuenta con
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estos recursos, porque la víctima no podrá ser entendida lo que quiere decir en su forma

natural como sucedieron las cosas al momento de suscitarse la violencia. Así mismo se

tiene a Olmedo, G. y Vela, A., (2015), quienes hacen referencia que el conocimiento de

gobernabilidad en las comunidades campesinas están dados balos los principios de la

buena conducta, la honestidad y las buenas prácticas de las costumbres que han sido

transmitidas de generación en generación, criterios que les alcanzan para poder resolver

sus conflictos dentro de su jurisdicción, el cual marca presente dentro de la comunidad

como una suerte de Derecho Consuetudinario el cual estará vigente a través del tiempo.

Por otro lado tenemos la opinión de Hernández, A.V., (2018), quien refiere que el derecho

consuetudinario ha sido producto de la construcción social e histórica dentro de la

comunidad o pueblo indigena, pero deviene su vigencia en razón del paso del tiempo, asi

como también depende del lugar y la cultura que lo ha creado. Por otro lado el autor hace

referencia a que los sistemas jurídicos de la región vienen afrontando problemas críticos

y debilidades, donde se incluye todo el sistema legal de un Estado donde impera la

democracia, por lo tanto no existe motivo o razón alguna bajo el precepto científico para

que el derecho positivo pueda subordinar al derecho consuetudinario ya que ambos

resultan valiosos y saludables bajo el contexto de su realidad, por otro lado un problema

que se puede observar es que los operadores de justicia se niegan a ver la realidad así

como reconocer la gobernabilidad de los pueblos originarios y de las comunidades

campesinas. Cabe resaltar a Quivera, M., (2016). quien hace referencia a que para

mejorar los derechos propios de la comunidad campesina se debe de generar la

intervención de temas relacionados sobre políticas de los pueblos indígenas en

consecuencia lo que se debe incidir es en el respeto, participación y elaboración de

normas que permitan respaldar la elección de autoridades bajo su precepto cultural el

cual le permita actuar como un verdadero representante e interlocutor legal frente al

estado, es así que se lograra buscar la verdadera integración real y el fortalecimiento de

la justicia indígena frente al derecho positivo.

48



Por otro lado en el cuestionario practicado se tiene la ¿Qué tipos de violencia se dan con

mayor frecuencia en la comunidad campesina de Alto Chucahuacas?, para respaldar los

resultados obtenidos se tiene a Echegaray M. (2018). Quien hace referencia a que la

violencia en contra de las mujeres nunca se va a detener y mucho más por el contrario

esta se viene incrementado, así mismo se tiene al Estado quien ha promovido la creación

e implementado programas que vienen brindando medidas de prevención así como de

protección que a resultado de un tiempo a esta parte deficientes por la carencia de

recursos humanos en las instituciones de justicia así como de la propia policía nacional, a

los que les resulta muy grande el hecho de cubrir su jurisdicción bajo las condiciones

geográficas, así mismo hace falta los recursos logísticos, entre otros que permitan hacer

valederos y eficaces estas medidas de protección. Así mismo se tiene a Paco, A. (2015),

quien hace referencia a que los tipos de violencia mas comunes que se ven dentro del

contexto familiar son la violencia fisica, la violencia sexual, la violencia psicologica y la

violencia economica que sin duda mellan el honor de la mujer es por ello que los

componentes para obtener los medios probatorios de una mujer que vive en una

comunidad campesina le resulta muy dificil por el hecho del factor económicos y por qué

no comprenden o hablan bien el castellano trayendo consigo la ineficacia del ejercicio del

derecho positivo frente a estas situaciones de violencia. Así mismo Alcázar A. & Mejía, L.

(2017). hacen referencia a los casos denunciados a la policía, juzgados y fiscalías por

parte de la mujer de cultura originaria que ha sido maltratada, donde esta justicia positiva

ha resultado ineficaz ya que dentro del proceso se realizan pericias físicas y resultados

psicológicos deficientes que no aportan al proceso para conseguir una justicia justa y que

permita que el agresor sea debidamente sancionado, es por ello que la ley 30364 recae

en ineficaz.

Por último se tiene la pregunta ¿Considera buena o mala la autonomía de su comunidad

cuando arregla problemas? en el cuestionario planteado donde según los resultados

encontrados, han sido respaldados por Hans, J. (2017), quien hace mención que una
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gran parte de la población son campesinos que pertenecen a una comunidad campesina

o a un pueblo indigena, donde muchas veces estas personas se sienten marginados y

vienen batallando por el respeto a sus derechos y a la participación jurídica, todo ello

para poder garantizar un sistema único y exclusivo dentro del territorio nacional donde se

dé espacio a la aplicación del derecho de costumbres, donde no se pierda los usos de

los sistemas milenarios de las comunidades campesinas así como de los pueblos

indígenas, cabe resaltar que la poblacion indigena actualmente no tiene confianza en la

justicia ordinaria por ser muy ambigua donde muchas veces no consiguen una justicia

efectiva que permita sancionar a los culpables de un hecho irregular. Así mismo se tiene

a Mendoza, quien viene a dar el soporte doctrinal es así que hace referencia que es

necesario que el estado reconozca a los pueblos indígenas así como a las comunidades

campesinas bajo el precepto de la aplicación de la justicia en función a sus propias

costumbres lo que ha permitido de aquí a estos tiempos en resolver de la forma más

eficaz cada uno de los problemas que han sido presentados dentro de su jurisdicción, así

mismo se tiene a Luzuriaga, E., (2017). quien hace referencia que para la coexistencia de

las dos justicias diferentes, es decir la justicia positiva así como la justicia en base a la

costumbre resulta elemental que se adopten nuevos criterios para dar espacio a la

administración de la justicia indígena, debiendo buscar el fortalecimiento y el respeto

entre ambas instituciones, por otro lado se debe de rescatar que la justicia

consuetudinaria, es un modo de solución de conflictos de diferente índole bajo el

precepto de un método milenario el cual ha ido consolidándose a través del tiempo y que

existe hoy en dia, asi mismo esta justicia viene aplicándose de forma eficiente en las

comunidades nativas amazónicas y campesinas en todo el territorio peruano, así también

la justicia comunal respalda sus bases en función a una doctrina originaria bajo el

precepto de una costumbre que ha sido practicado de generacion en generacion. De lo

analizado se puede deducir que nuestros resultados guardan cierta relación con los

resultados de la investigación realizada por Luzuriaga, E., durante el año (2017).
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Realizada en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, cuyo título es:

“Problemática Jurídica en torno a la competencia en la Justicia Indígena”; donde el

investigador al concluir con su investigación ha llegado a las siguientes conclusiones:

Que donde exista la coexistencia de dos justicias diferentes, en función a una justicia

jurídica de orden Estatal y una justicia comunal de orden indígena en el país, se debe

desarrollar la adopción de nuevos criterios para dar espacio a la administración de la

justicia comunal en función a su derecho de costumbres bajo perspectivas que ayuden a

fortalecerse generar un margen de respeto entre ambos ordenamientos jurídicos; así

mismo guarda también relación con la investigación de Echegaray M. realizada en el año

(2018). el cual lleva como título: “Ineficacia en las medidas de prevención del feminicidio”,

investigación realizada en la Universidad Federico Villareal, el autor de la investigación

ha llegado a las siguientes conclusiones: La violencia que se propina en contra de las

mujeres no se detienen y va en crecida aumentando incluso el grado de ferocidad, donde

se pone de manifiesto en el sujeto agresor actitudes como el machismo, el alcoholismo,

los celos, que pone en peligro a la mujer frente a su agresor, para evitar esta situación el

estado ha instaurado diferentes medidas de prevención y protección para la víctima las

cuales no resultan eficaces ya que existe deficiencias en los recursos humanos con que

cuenta las instituciones de justicia en especial por parte de los efectivos policiales, ya que

este aparato logístico por la situación geográfica no pueden cubrir la jurisdicción. Por otro

lado la investigación realizada por Holguín G. durante el año (2017), estudio realizado en

la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca, investigación

que tiene como título: “Autonomía de la administración de justicia comunitaria según el

derecho consuetudinario, para la solución de conflictos sociales en Taquile - Puno”, el

investigador al culminar su estudio a llegado a las siguientes conclusiones: Dentro de

este tipo de conflicto se tiene como aspecto relevante la violencia contra la mujer y la

forma de violencia que se da en mayor proporcion son en el siguiente orden: la violencia

física, la violencia psicológica, la violencia sexual y el incumplimiento de la
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responsabilidad económica para la alimentación de los hijos. Dentro de la gravedad del

maltrato físico es porque se da en función a la gravedad del daño ocasionado y la

ferocidad con que el agresor golpea a su víctima, donde las autoridades a pesar de tener

este grado de violencia dan paso a la conciliación como mecanismo de solución de

conflicto obviando las responsabilidades civiles así como penales, así como también con

la investigación realizada por Apaza S. durante el año (2015). El cual tiene como título

““La teoría pura del derecho de Kelsen como base doctrinal de la justicia peruana y sus

controversias con la visión andina como fundamento del derecho consuetudinario”, tesis

desarrollada en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez de la ciudad de Juliaca,

el autor de la investigación al culminar su investigación ha llegado a las siguientes

conclusiones: Se debe poner de manifiesto la justicia consuetudinaria, porque es un

método de aplicar la justicia bajo un métodos y criterio milenario que ha venido

trascendiendo de generación en generación hasta nuestros días la cual se viene

aplicando en todas las comunidades nativas amazónicas y campesinas de la sierra del

Perú, este derecho consuetudinario tiene su base doctrinal en función a las costumbres

originarias bajo la “Teoría de Hans Kelsen, lo cual debe responder al planteamiento del

Derecho Positivo.

4.3. PROPUESTA DE MEJORA EN LA NORMA EXISTENTE.

Dentro del estudio que hemos desarrollado ponemos a disposición una propuesta en pos

de buscar una mejora al problema encontrado, resulta de imperiosa necesidad a que el

estado deba de declarar como patrimonio cultural de la nación las diferentes costumbres

de la Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas y demás comunidades del Distrito de

Chupa comprensión de la Provincia de Azángaro, esto debido a que existe una serie de

atropellos de vulneración de derecho en contra de la mujer de cultura originaria restando

el valor de la mujer donde impera el machismo a todas costas. Así mismo Ley 30364, ley

para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo

familiar, esta deba de ser traducida al idioma quechua a fin de que las mujeres puedan
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tener un mayor entendimiento de la normatividad existente. Así mismo el estado peruao

debe adaptar la ley 30364 a la realidad de las comunidades campesinas así como de los

pueblos indígenas indígena donde se deba incorporar artículos para resarcir el daño

ocasionado a la mujer de cultura originaria el cual permita generar una situación sólida en

favor de la víctima. Se debe de incorporar, a los presidentes e integrantes de la junta

directiva de las comunidades campesinas para que puedan cumplir el rol de ser

operadores de justicia a quienes se les debe de reconocer por tener un entendimiento de

su realidad y su lengua materna, asi mismo debe de valorarse las actas celebradas que

tengan un alcance y valor de sentencia cual fuera sea emitido por el juez. El estado

peruano debe de implementar la logística bajo las instituciones encargadas de

administrar justicia, donde se permita el acceso a la cámara gesell debidamente

equipada todo ello para evitar la no re victimizacion de la mujer de cultura originaria quien

es víctima de violencia por parte de su pareja. Urge de forma necesario la incorporación

de profesionales en antropología y otros profesionales con dominio de lengua materna

originaria dentro de las instituciones que administran justicia en los distritos y provincias

en todo el territorio nacional, más aún cuando se tenga la existencia de comunidades

campesinas así como pueblos indígenas donde se tenga a bien respetar el Artículo 2

Inciso 19 de la carta magna. Urge de forma inmediata que se dé prioridad a la colocación

en agenda la aprobación de la Ley de coordinación entre la justicia consuetudinaria y la

justicia ordinaria el cual viene siendo postergado por más 28 años. Que los congresistas

de la república puedan tener en consideración a las culturas vivas con la finalidad de

poder mejorar la problemática en la población de las comunidades campesinas frente a la

violencia contra la mujer. Que el estado tenga a bien crear programas donde se impulse

la formación de líderes de comunidades campesinas y pueblos originarios para que

tengan dominio en la resolución de conflictos en razón de violencia contra la mujer. Así

mismo el estado debe de modificar los artículos de la ley 30364, que están referidos a

que la víctima lleve un abogado defensor sea público o privado, todo ello con el propósito
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que no se pueden comunicar con la víctima, y como consecuencia de ello no van a

realizar una defensa idónea ya que estos profesionales no conocen las costumbres de

cada comunidad o pueblo originario.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Hemos logrado explicar que la violencia que se propina en contra de la mujer

de cultura originaria dentro del espectro familiar responde a una modalidad de violencia

que es considerada como emblemática, ya que se manifiesta desde una violencia física,

sexual y psicológica, donde la ineficacia de la Ley 30364 se manifiesta porque los

operadores de justicia tienen que enfrentar la falta de logística y el desconocimiento de la

realidad de la mujer campesina originando en ellos a que puedan promover la

revictimización de las mujeres originarias que son víctimas de violencia por parte de sus

parejas, así mismo otro problema que se tiene es la inexistencia de un profesional idóneo

que permita interpretar su lengua originaria de la mujer maltratada, lo que conlleva a que

se tenga una doble declaración de la víctima lo cual está totalmente prohibido, por lo

tanto no se viene cumpliendo la debida protección a la víctima de violencia.

SEGUNDA: Sobre los tipos de violencia que se dan en contra de la mujer dentro de la

Comunidad Campesina de Alto Chucahuacas, es asi que el 72% de personas han

referido que se da la violencia fisica, mientras que el 12% dijeron que se practica la

violencia psicologica y el 16% han manifestado que se da la violencia sexual, mientras

que la violencia social u patrimonial no se observa en la practica segun los resultados

obtenidos, situacion que permite mellar el honor de la mujer es por ello que los

componentes para obtener los medios probatorios de una mujer que vive en una

comunidad campesina le resulta muy dificil por el hecho del factor económicos y por qué

no comprenden o hablan bien el castellano trayendo consigo la ineficacia del ejercicio del

derecho positivo frente a estas situaciones de violencia.
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TERCERA: Se ha logrado explicar que la eficacia de la ley 30364 frente al derecho

consuetudinario en función a que el 92% de personas encuestadas han dado a conocer

que dentro de todos los casos de violencia contra la mujer vivida consideran que la mejor

justicia es la consuetudinaria, mientras que el 8% han referido lo contrario, ya que una

gran parte de la población son campesinos que pertenecen de una comunidad

campesina o un pueblo indigena, donde muchas veces estas personas se sienten

marginados por la justicia positiva y que vienen hoy en dia batallando por el respeto a sus

derechos y a la participación jurídica.
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RECOMENDACIONES

PRIMERO: Se debe proponer al estado, a que pueda conocer sobre la forma de como

vienen ejerciendo la justicia referido al maltrato en contra de la mujer de cultura originaria

con el afán de poder adecuar la ley 30364 y hacerla más efectiva en el sector rural.

SEGUNDO: Se recomienda a las diferentes instituciones del sector público que están

comprometidos con la lucha de la violencia que se propina en contra de la mujer, a que

puedan fomentar charlas, cursos talleres, capacitaciones a las mujeres de cultura

originaria sobre sus derechos a fin de que se sientan protegidas desde todo punto de vista.

TERCERO: Al estado peruano se recomienda a que pueda reconocer los derechos

originarios como derechos fundamentales inalienables, impostergables e intangibles en

pos de generar una mejor articulación entre el ejercicio de la justicia positiva y la justicia

consuetudinaria que prima generar una mejor convivencia y se promueva el

reconocimiento de los estatutos comunales de los pueblos originarios y las comunidades

campesinas.
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Anexo 03: Ficha de análisis de normativa.
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Anexo 04: Cuestionario a aplicar en la investigación.

UNIVERSIDAD PRIVADA “SAN CARLOS” - PUNO
FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE CULTURA ORIGINARIA Y LA INEFICACIA DE
LA LEY 30364 FRENTE AL DERECHO CONSUETUDINARIO EN LA COMUNIDAD

CAMPESINA DE ALTO CHUCAHUACAS - CHUPA, 2023

CUESTIONARIO
Entrevista a las mujeres que han sufrido violencia y a las autoridades de la Comunidad
Campesina de Alto Chucahuacas que han conocido y resuelto casos de violencia contra
la mujer de cultura originaria.
Marque con una (X) la respuesta que estime correcta, se agradece su gentil colaboración.
Su respuesta será utilizada únicamente para fines académicos y es altamente
confidencial.
1. ¿Dentro de todos los casos de violencia contra la mujer vivida que justicia es
mejor para usted?

La justicia consuetudinaria ( )
La justicia común donde se aplica la ley 30364 ( )

2. ¿Usted ha conseguido justicia cuando acudió al poder judicial haciendo que su
agresor sea sancionado ejemplarmente?

Si ( )
No ( )

3. Los castigos que dan a los agresores producto de la violencia en contra de la
mujer por parte del Poder Judicial son:

Efectivos ( )
No son efectivos ( )

4. ¿Qué tipos de violencia se dan con mayor frecuencia en la comunidad
campesina de Alto Chucahuacas?

Violencia física ( )
Violencia psicológica ( )
Violencia sexual ( )
Violencia social ( )
Violencia patrimonial ( )

5. ¿Cuándo denunció su caso, los jueces de la justicia ordinaria comprendían lo
que usted les decía?

Si ( )
No ( )

6. ¿Considera buena o mala la autonomía de su comunidad cuando arregla
problemas?

Buena ( )
Mala ( )

7. ¿Siente que la ley 30364 protege los derechos de la mujer frente a la violencia
que le genera el agresor.

Si ( )
No ( )
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