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criminologÍa acadÉmica en la FacUltad 
de ciencias JUrÍdicas Y PolÍticas de la 

UniVersidad nacional del altiPlano de PUno: 
Pasado, Presente Y PorVenir desPUÉs del 

Bicentenario de rePÚBlica del PerÚ

Michael Espinoza Coila1

mespinoza@unap.edu.pe

resUmen: El presente artículo explica cómo llegó, cómo fue y qué esperamos 
de la Criminología académica de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno después del bicentenario del 
Perú, y llegamos a concluir que la criminología académica, se gestó en la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de San Carlos de 
Puno, se creo formalmente como curso en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, fue curso de 
contenido tradicional dedicado a la etiología progresivamente fue desarro-
llando una criminología biospisosocial del crimen y esperamos que la Crimi-
nología después del bicentenario del Perú, tenga un contenido crítico y cau-
telar que permita la construcción de un saber criminológico regional capaz 
de comprender la realidad del Perú y de Puno, para la prevención genocidios 
y masacres, y la contención del poder punitivo.

PalaBras claVe: Criminología académica, historia, crítica, cautelar, Puno

I. INTRODUCCIÓN
La criminología académica o teórica, desde el punto de vista de la cri-

minología cautelar, trata las palabras de la academia sobre la criminología, 

1 Abogado y docente de Criminología de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú.
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siguiendo sus orígenes desde la etiología hasta los discursos legitimantes 
del presente, con el fin de mostrar sus aciertos y desarciertos. (Zaffaroni, 
2011a).

En el siglo XIX, el positivismo europeo y la tesis de Lombroso, fueron 
recibidos en latinoamérica, ello se verifica con la tesis presentada en 1889 
por Javier Prado Ugarteche, titulada “El método positivo en el Derecho Pe-
nal”, para obtener el grado de bachiller en la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad de San Marcos; también encontramos trabajos de Paulino 
Fuentes Castro (1892) y Andrés Meneses Pino (1892), este último no estaba 
de acuerdo con la tesis lombrosiana. (Solís Espinoza, 2017).

El desarrollo de la Criminología académica en la República del Perú, 
comienza con el Dr. Mariano Ignacio Prado, con la presentación en 1894 de 
la tesis para obtener el grado de doctor en jurisprudencia, titulada “El tipo 
criminal. Estudios de antropología jurídica”, que fue raigambre lombrosia-
na; luego en 1899, asume la cátedra de Derecho Penal, siguiendo las ideas de 
la escuela positiva; también presentó una tesis en 1909 el médico Hermilio 
Valdizán Medrano, titulada “La delincuencia en el Perú”; ambas tesis de 
bachiller, tuvieron inspiración lombrosiana. (Espinoza Vásquez, 1998; Solís 
Espinoza, 2017).

En el siglo XX, la primera cátedra de Criminología en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, se inaugura con Oscar Miró Quesada de la 
Guerra de 1918, curso que inicialmente llevó el nombre de Derecho Penal 
Especial; en 1922 publica el libro “Breves apuntes de mesología criminal 
peruana”; en el 1928, se hace cargo de la cátedra el médico psiquiatra Carlos 
A. Bambarén Foronda que siguió una orientación neolombrosiana que fue 
de gran influencia en sus estudiantes; posteriormente lo reemplaza Eduardo 
Mimbela de los Santos, quien en 1982 publicó “Lecciones de Criminología” 
donde sustenta la posición teórica biopiscosocial (Espinoza Vásquez, 1998; 
Solís Espinoza, 2017), el mencionado jurista con pena señaló en una clase 
magistral, que la Criminología ha sido dejado de lado en las carreras jurídi-
cas y que el Derecho Penal ha olvidado las raíces criminológicas. (La Mente 
Criminal - Blog de difusión de las ciencias forenses, 2009).

En 1930, Víctor M. Villavicencio, edita la obra “Algunos aspectos de 
nuestra Sociología Criminal”,en 1945, Ricardo Elías Aparicio, docente de 
Criminología en la Escuela de Policía de Lima, publicó una obra sobre la 
materia. En 1970, Guillermo Olivera Díaz, docente de Criminología de 
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la Ex Escuela de Oficiales de la PIP y de la Universidad Federico Villareal, 
edita la obra “Criminología Peruana”. En 1984, Alejandro Solís Espino-
za, docente de Criminología de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, publicó el libro “Criminología: Panorama Contemporáneo”, en la 
actualidad son varios los autores que publicaron libros sobre Criminología 
a finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI, entre ellos Felipe 
Villavicencio Terreros, Manuel Espinoza Vásquez; los actuales docentes de 
la San Marcos, son Rosa Delsa Mavila León y Chedorlaomer Rubén Gon-
záles Espinoza. (Espinoza Vásquez, 1998; Facultad de Derecho y Ciencia 
Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019; Solís 
Espinoza, 2017).

La cuestión a tratar en el presente texto, es responder cómo llegó, cómo 
fue y qué esperamos de la Criminología después del bicentenario del Perú, 
por consiguiente nos plantemos como objetivo principal explicar la génesis, 
desarrollo y futuro de este saber empírico y normativo, para ello emprendi-
mos una somera investigación documental, con análisis de textos académicos 
y breves entrevistas a docentes y ex estudiantes del curso de Criminología de 
la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno.

II. LA GESTACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA EN LA FACULTAD 
DE JURISPRUDENCIA
A diferencia de la Criminología nacional, la puneña, no es frondosa; 

puesto que la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Puno o Uni-
versidad Nacional de San Carlos de Puno, creada por la Ley del 29 de agosto 
de 1856, e instalada el 1 de marzo de 1858 en la edificación del Glorioso 
Colegio Nacional de San Carlos, funcionó poco tiempo, 6 años aproxima-
damente, de 1859 a 1866 (Paz-Soldán, 1862b; Universidad Nacional del 
Altiplano, 2019), los primeros años solo se dedicaron a organizar la Univer-
sidad y el resto a cumplir con el Reglamento de Instrucción Pública del 7 de 
abril de 1855 (Paz-Soldán, 1862a) que comprendía los siguientes cursos: 1) 
Derecho Natural y Público, 2) Derecho Administrativo y Penal, 3) Derecho 
Civil, 4) Derecho Canónico, 5) Legislación Comparada, 6) Oratoria y Prác-
tica Forense y 7) Economía Política y Estadística.

Si bien, a primera vista observamos que no existía un curso de jurispru-
dencia médica o medicina legal que pudiera tratar la cuestión criminal de 
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manera empírica y menos los años suficientes para recibir las tesis de Cesare 
Lomboroso, que recién en 1876 publicaría “L’Uomo delinquente studiato in 
rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie”, 
podemos afirmar que sus orígenes estriban en la cátedra de Derecho Admi-
nistrativo y Penal, que fue una de las primeros cursos en implementarse en 
la Facultad de Jurisprudencia, conjuntamente con la de Gramática Francesa 
e Inglesa para la Facultad de Filosofía y Literatura, además el Rector Miguel 
Pino informó al Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 
José Paz-Soldán, que por la carencia de rentas, no se completaron las en-
señanzas en las Facultades, motivo por el que los estudiantes recurrieron a 
enseñanzas de otros profesores, formación complementaria y viajaron a otros 
países; posiblemente el docente de la cátedra de Derecho Administrativo 
y Penal, fue el Dr. Ramón Torres, profesor de Jurisprudencia del Colegio 
Universitario de la Universidad Nacional de San Carlos de Puno; en el caso 
de la Facultad de Jurisprudencia, solo 10 estudiantes obtuvieron el grado de 
Doctor en Jurisprudencia, entre ellos el Dr. José Hipólito Loza.(Paz-Soldán, 
1862b).

La Criminología en la Facultad de Jurisprudencia, no tuvo grandes 
bríos, dado que no tuvo el suficiente tiempo para llegar a madurar, esto 
lo inferimos de la ausencia de textos o tesis que denoten algún atisbo de 
pensamiento criminológico, empero, encontramos al destacado intelectual 
puneño José Antonio Encinas Franco, quien en 1917 sustentó la tesis de 
bachiller en Derecho, titulada “Causas de la criminalidad indígena en el 
Perú: Ensayo de psicología experimental” en la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, en la que afirma que el indio tiene elevado sentido 
moral y conciencia de solidaridad, y que hay mayor criminalidad en las 
regiones donde predomina el gamonalismo, puesto que la injusticia y la 
servidumbre son factores determinantes de los delitos de abigeato y robo, y 
concluye como causas de la criminalidad indígena: el expendio de bebidas 
alcohólicas, los cargos y festividades religiosas que son estímulos para el 
alcoholismo y la miseria indígena, la vagancia, uso de la coca como estupe-
faciente, el curanderismo indígena que producen intoxicaciones y muertes, 
canibalismo, hechicería y brujería (Sivirichi Tapia, 1946; Solís Espinoza, 
2017). Encinas, en otras palabras, intenta justificar la criminalidad indíge-
na, señalando que el indígena no es un ser inferior puesto no es un dege-
nerado en el sentido biológico; sino alguien esclavizado y en situación de 
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miseria por el gamonalismo que vive en un estoicismo con un instinto de 
supervivencia frente a la injusticia social en la que confluyen varios factores 
estimulantes. (Sivirichi Tapia, 1946).

El trabajo de Encinas, nos da una pista del posible pensamiento in-
determinista que esbozó la Criminología de la época, que de algún modo 
intentó desmenuzar las posturas antropológicas que legitimaron un discurso 
de reduccionismo biológico sobre el indígena, que posiblemente se encon-
traba en boga en la misma Facultad de Jurisprudencia encubiertas en las 
teorías penales de la época, por lo que solo podríamos conjeturar que la 
Criminología académica estuvo en desarrollo embrionario sin nacer como 
cátedra en las aulas universitarias de la ciudad de Puno.

III.  CRIMINOLOGÍA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDI-
CAS Y POLÍTICAS
La Facultad de Jurisprudencia, se reabre con el nombre de “Progra-

ma Académico de Derecho”, en cumplimiento de la Resolución Rectoral 
N° 373-82-UNTA, iniciando sus actividades el 8 de agosto de 1982 en la 
Universidad Nacional Técnica del Altiplano de Puno, actual Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno, y se constituye como Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas con el Estatuto de la referida Universidad en virtud 
de la Resolución Rectoral N.º 412-84-R-UNDAP de fecha 02 de abril de 
1984, su actividad académica anual se rigió por: 1) el plan de estudios 1982 
– 1988, 2) plan curricular para las promociones 1984 – 1989, 3) plan de 
estudios para las promociones 1986 – 1992, 1987 – 1993, 1988 – 1994 y 
4) estructura curricular 1995 – 2001, en la que la criminología está ubicada 
en el tercer año con un total de 2 horas semanales por un período anual, 
la misma que tenía como sumilla la presentación de una visión general del 
desarrollo histórico de la Criminología, de su concepto y desarrollo a tra-
vés del tiempo, principales teorías criminológicas, psicocriminología y una 
concepción criminal integral del delito y la conducta antisocial.

Con la currícula flexible por competencias 2000 - 2006, la Crimino-
logía se ubica en el cuarto semestre (segundo año) sin ningún pre requisito, 
con 02 créditos, 02 horas semanales, y según su carta descriptiva, desarrolla-
ba su cientificidad y evolución, escuelas y corrientes actuales, las teorías sobre 
causas, formas y tratamiento, la investigación criminológica en el Perú.
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En la estructura curricular flexible de la Escuela Profesional de Derecho 
2009- 2014, el curso de Criminología desaparece y tiene su equivalencia 
con el curso de Pericias, hecho lamentable, puesto que se ha privado de esta 
importante asignatura a varias generaciones de estudiantes de Derecho, y 
retornó con la estructura curricular por competencias funcionales de la Es-
cuela Profesional de Derecho 2015-2020 (1 y 2 versión), ubicado en el sexto 
semestre, con 03 créditos, 04 hora semanales, con prerequisito: Anatomía y 
Medicina Legal, y comprendía en sus conocimientos: a) Concepto, b) Obje-
to, c) Caracteres y relaciones, d) Explicaciones biológicas, psicopatológicas, 
psicoanalíticas, sociológicas, ideológicas del hecho criminal, e) el minimalis-
mo, f) el abolicionismo, g) criminología aplicada, h) métodos y técnicas de 
la investigación de la Criminología, i) de los delitos y de las penas, j) Justicia 
comunitaria.

En posgrado, en la mención de Derecho Procesal Penal de la Maestría 
en Derecho, el curso de Criminología y Política Criminal, están ubicado 
en el tercer semestre, con 04 créditos con un total 96 horas, el contenido es 
similar al desarrollado en pregrado.

El primer docente que asumió la cátedra de Criminología con el primer 
plan de estudios fue el Abg. Rodolfo de Amat Quiroz, quien se desempeñó 
como Juez, y llegó a ocupar el cargo de Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna; con él, la cátedra según el silabo expuso la definición y 
contenido, la relación con otras ciencias, los métodos, historia, criminolo-
gía sistemática (biología criminal, sociología criminal, psicología criminal), 
y el dictamen criminal (diagnóstico y pronóstico criminal), en otro silabo, el 
curso tuvo un contenido diferente: Criminología (concepto, objetivos, mé-
todos, relación, división), teoría sobre el origen del crimen, investigaciones 
en criminología, causas de la delincuencia, anormalidad mental, personali-
dad y el crimen, factores mesológicos o ambientales, delincuencia sexual y 
peligrosidad.
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Figura 1. Abg. Rodolfo de Amat Quiroz.
Fuente: (Diario Correo, 2014)

También asumieron, en diferentes años, la cátedra de Criminología los 
docentes en pregrado: Abg. Luis E. Manrique Salas, Dr. Walter Salvador 
Galvez Condori, Abg. Ali Vladimir Palomino Ruelas, Abg. Maruja Cutipa 
Corimayhua, Abg. José Pineda Calvo, y otros, y en posgrado: Dr. Sergio 
Valerio Serruto Barriga, Dra. Diana Milagros Dueñas Roque.

El contenido de los silabos revisados, indican que la criminología aca-
démica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se perfiló como una 
criminología tradicional, esto es, que su temática se concentró en una etio-
logía propia de una criminología académica europea, centrado en descubrir 
las causas del delito, siguiendo a los llamados tres evangelistas de la crimino-
logía: Lombroso, Ferri y Garófalo, y todas las direcciones que fueron traba-
jando una sobre otra, como peldaños, creando una conmixtión sofisticada 
legitimante del poder punitivo, dicho de otro modo, se intentó justificar la 
pena o castigo por cuestiones indeterministas (mal uso de la libertad) y deter-
ministas (neutralizar la causalidad del mal) que son tratadas por casi todas las 
escuelas o direcciones criminológicas que van desde los antropológico hasta 
lo clínico. (Zaffaroni & Dias dos Santos, 2019).

La criminología tradicional está pertrechada de retribucionismo cuyo 
eje es la criminología positivista, que en nuestro país partió desde una cau-
salidad biológica que se erigió como paradigma del siglo XIX y se mantuvo 
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vigente en el siglo XX, eso explica porque Encinas en 1917 estuvo preocu-
pado por la criminalidad indígena, y los posteriores estudios avanzaron ha-
cia un neolombrosionismo, y la adopción de posturas biopsicosociales, esto 
importó tratar de manera unitaria la cuestión biológica, social, antropológi-
ca, y psicológica para sostener un discurso de etiología sobre la inferioridad 
biológica.

La interpretación histórica helgeliana e hispanista de la Historia del 
Perú marcada por un gran protagonismo del caudillismo, preparó el terreno 
para la llegada de un neocolonialismo con el discurso de la seguridad na-
cional, que tuvo un gran auge en la última década del siglo XX, y este siglo 
se sublima con la informática cuando hablamos de la ciberdefensa, en fin, 
tanto el capitalismo y la política de izquierda tiene por escenario el mercado 
global con transnacionales, la expansión territorial y la reducción de sobera-
nías legitimadas con la cultura del terrorismo, masas de refugiados, golpes de 
Estado y corrupción.

Con el neocolonialismo, llegó la desintegración neokantiana que degra-
dó a la criminología académica a una ciencia natural o empírica auxiliar del 
Derecho Penal,y consideró a estas última como ciencia cultural o normativa, 
y realimentó el racismo con criminología predisposicionista (etiología biop-
sicosocial), esto produjo que la criminología estuviera en el rincón de las 
Facultades de Derecho en gran parte de Latinoamérica. (Zaffaroni & Dias 
dos Santos, 2019).

La criminología académica nace en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas con el plan de estudios 1982-1988 y de cierto modo la criminología 
estuvo arrinconada, pues en el resto de planes de estudio tenía apenas dos 
horas semanales, y recién con el plan 2015 – 2020, se incrementa dos horas 
más; con el plan de estudios 2009 – 2014, desaparece, siendo sustituida por 
el curso de Pericias; por lo general la criminología es confundida con la cri-
minalística, quizá esto explica el por qué se decantó por otro curso.

Por el análisis de los contenidos de la formación criminológica en nues-
tra facultad desde su reapertura importó una criminología europea de ten-
dencia biopsicosocial, aunque en un inicio solo era pura criminología posi-
tiva, lo cierto es que se ha descuidado la investigación social como critica de 
la realidad, esto es, que no se trató la criminología de la reacción social que 
desplazó del centro de su atención al delincuente para colocar en su lugar al 
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sistema penal (policía, prisiones, jueces, medios, etc.). (Zaffaroni & Días dos 
Santos, 2019).

IV.  EL PORVENIR DE LA CRIMINOLOGÍA DESPUÉS DEL BI-
CENTENARIO
La visión que debe pretender la criminología académica aquí y ahora, es 

la de tratar una criminología regional, como lo explica el maestro Raúl Zaffa-
roni, se refiere a elaborar un marco teórico propio a partir de las contribu-
ciones provenientes de los elementos heurísticos adecuados al análisis crítico 
de ella, esto importa saber si es capaz de comprender la hipercomplejidad del 
mundo al que quiere servir. (Zaffaroni & Días dos Santos, 2019).

Es menester integrar a la criminología académica, la criminología críti-
ca o la llamada criminología de la reacción social y la criminología cautelar, 
en razón a que la primera, expone los caracteres estructurales del ejercicio 
del poder punitivo, como la selectividad, el entrenamiento social diferencial, 
los estereotipos, el efecto reproductor, deterioro carcelario, impunidad del 
white collar crime, dañosidad social de los delitos económicos, la relación 
inversa entre poder económico y vulnerabilidad punitiva, las formas enmas-
caradas del poder punitivo (manicomios, niños, adolescentes, tercera edad), 
la vigilancia, etc (Zaffaroni & Dias dos Santos, 2019); y sobre la segunda; 
ésta presta atención a las masacres y genocidios cometidos por los Estados, 
cuestión que no fue tomada en cuenta por la misma criminología critica 
(Zaffaroni, 2011b), por lo que este binomio es necesario para la prevención 
y acotamiento del ejercicio del poder punitivo para evitar delitos contra la 
humanidad.

Según Hegel, a quien se le acusó de ser inspirador del estado fuerte 
nazi-facista, el mediterráneo, corazón del viejo mundo, es el eje de la historia 
mundial, porque Grecia es el ombligo del mundo (Hegel, 1917; Rebaza 
Acosta, 1967)afirmación que justificó que la epistemología europea desde-
ñará o desalentará a los intelectuales a preocuparse en la construcción teórica 
de una criminología académica desde la periferia del planeta, en cambio una 
epistemología del sur, nos ayudaría a reflexionar creativamente sobre la reali-
dad y la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas para una 
sociedad más justa y libre. (De Sousa Santos, 2011).

En ese orden de ideas, la criminología académica impartida en la Escue-
la Profesional de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
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la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, con miras a transcender más 
allá del bicentenario de una “parcial” independencia del Perú, debe recons-
truir la criminología académica para hacerla regional considerando como in-
sumos esenciales la criminología cautelar, historia del Perú, la filosofía occi-
dental y andina y todo saber que reconozca a las grandes mayorías anónimas 
y minorías que aún anhelan cosechar aquella proclama de la independencia 
de nuestro país.

La tarea no será nada fácil, puesto que la criminología positiva está muy 
introyectada en el ámbito académico y no queda más que encaminarla hacia 
algo mejor a paso lento pero seguro, además el horizonte de proyección de la 
criminología es polícromo, en razón de que es un curso complejo por la con-
vergencia de saberes� como la biología, antropología, sociología, psicología, 
estadística, ciencia penitenciaria, geografía, historia, filosofía, criminalística, 
medicina y todo saber que nos informe el estado de cosas actual en lo que 
concierne a la criminalidad, el control social y todo el sistema punitivo en 
general.

La criminología radical, hace años con Pedro Dorado Montero y Luis 
Jiménez de Asua, ambiciona imperar, absorber o tragar al Derecho Penal 
(Dorado Montero, 1903; Jiménez de Asua, 1964, 1973), su holgura y su 
amplitud de comprensión de todas las tácticas punitivas, se lo permiten, 
tanto que en la actualidad en España se oferta la Carrera de grado de Crimi-
nología con una duración aproximada de 8 semestres (4 años), verbigracia: la 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca, Univer-
sidad de Murcia, Universidad Loyola; o Criminología y Ciencias Forenses 
en la Universidad Nacional de Rio Negro (Argentina), en todos los planes 
encontramos los cursos de derecho penal, teoría del delito y en algunos de-
recho procesal penal, por consiguiente, el abogado no tiene el monopolio 
del dominio de la dogmática jurídico penal, ahora ésta es compartida con 
el criminólogo que puede ser a su vez un psicólogo, médico, antropólogo, 
sociólogo y otro profesional interesado en la cuestión criminológica.

La Criminología aspira transformar la justicia penal en una justicia cri-
minológica (Olivera Diaz, 1978), para ello debemos cultivar más criminolo-
gía académica periférica capaz de comprender la realidad de nuestro país y de 
cada Región y Departamento, de modo que los hallazgos de la criminología 
aplicada sean de utilidad para los juzgamientos, de modo que la discusión 
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no esté solo dedicada a la tipicidad del delito; sino a la real comprensión del 
hecho.

Si el porvenir es favorable, en un futuro no muy lejano, los jueces ade-
más de ser abogados serán criminólogos cuyas sentencias deberán contener 
argumentos jurídico-penales y criminológicos, así la motivación se aproxi-
mará a explicar la realidad del sujeto activo y pasivo y sobre todo del poder 
punitivo, lo que devendrá el estándar probatorio alto que despeje toda duda 
razonable que favorezca al acusado.

Por último, creo que invertir en la Criminología, posibilitaría tratar de 
mejor manera los procesos penales, sobre todo en los delitos groseros, redu-
cir la prisión preventiva y reducir la criminalización de la protesta social y 
comprender mejor otros fenómenos delictivos de la ciudad de Puno.

V.  CONCLUSIONES
La criminología académica, se gestó como curso de Derecho Adminis-

trativo y Penal en la Facultad de Jurisprudencia, llegó formalmente como 
curso de Criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno, fue curso de dos horas sema-
nales, de contenido tradicional dedicado a la etiología del crimen y del delin-
cuente, progresivamente fue desarrollando una criminología biospisosocial 
del crimen y esperamos que la Criminología después del bicentenario del 
Perú, tenga un contenido crítico o de reacción social y cautelar que permita 
la construcción de un saber criminológico Regional capaz de comprender la 
realidad del Perú y de Puno, para la prevención de las mascares, genocidios 
y reducción del poder punitivo.
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