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un VisTaZO a La criminOLOgÍa de JOsÉ anTOniO 
encinas FrancO en LOs iniciOs deL indigenismO 

JurÍdicO uniVersiTariO

Michael Espinoza Coila*

resumen: El artículo de manera breve tiene como objetivo exponer las ideas 
del educador, político y abogado puneño José Antonio Encinas entorno a las 
causas de la criminalidad indigena en el Perú, como producto del indigenis-
mo jurídico universitario y de manera somera presentar nuestra opinión al 
respecto, partiendo desde los inicios del siglo XX en medio del “leguismo” y 
finalizando en el porvenir de la Criminología peruana del siglo actual.

PaLaBras cLaVe: Criminología, racismo, indigenismo, derecho penal

I. INTRODUCCIÓN
Puno, ciudad del lago, se ha destacado por anidar intelectuales, poetas 

y artistas, como sabemos también juristas, aunque pocos, entre ellos destaca 
José Antonio Encinas Franco, de quien nos permitimos ocuparnos de mane-
ra general sobre su vida y pensamiento criminológico, por ello nos plantea-
mos como objetivo exponer las ideas de Encinas a partir del ensayo “Causas 
de la Criminalidad indígena en el Perú” consecuentemente dar a conocer 
nuestro modesto parecer, para ello hemos empleado el método de la investi-
gación documental y la técnica del análisis del texto, y esperamos proyectar 
de manera resumida los inicios del indigenismo jurídico con Encinas y el 
tratamiento del positivismo criminológico en los inicios del siglo XX.

* Abogado y docente del curso de Criminología de la Escuela Profesional de Derecho, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno. Email: mespinoza@unap.edu.pe Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002- 
4562-6969
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El Dr. Encinas, nació en Puno el 30 de mayo de 1888, en la historia 
de nuestro país, se le reconoce como un educador y político peruano, sus 
padres fueron Mariano Encinas y Matilde Franco. Tras realizar sus primeros 
estudios en el Colegio Nacional de San Carlos de Puno; en Lima ingresa a 
la Escuela Normal de Varones (1905), en 1906 obtiene el título de norma-
lista, luego es nombrado director del Centro Escolar de Varones Nº 881 de 
Puno (1907-1911). Regresa a Lima al ser nombrado profesor de la Escuela 
Normal de San Marcos (1911 - 1915) y sucesivamente fue docente en varios 
colegios particulares (1915 -1919), al mismo tiempo siguió estudios en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresa a la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, donde obtiene el 
grado académico de bachiller en Letras en 1913 con la tesis “La educación: 
su función social en el Perú”; posteriormente, se matricula en la Facultad de 
Jurisprudencia de la misma universidad, y obtiene el grado de bachiller y de 
doctor en Jurisprudencia en 1917 y 1918, respectivamente, con las tesis “Las 
causas de la criminalidad indígena” y “Contribución a una legislación tutelar 
indígena”. (Marrou Roldán, 2012; Tauro del Pino, 2001; Wikipedia, 2020)

En 1919, cuando el presidente Augusto B. Leguía dio inicio a su once-
nio, fue elegido diputado por Puno para la Asamblea Nacional que elaboró 
la Constitución de 1920 . Luego se mantuvo como diputado por Lima hasta 
1924. Sin embargo, su oposición a la reelección de Augusto Leguía hizo que 
fuera deportado a Guatemala, donde fue asesor del Ministerio de Educación 
y profesor de Psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 
1927, gracias a una beca siguió estudios en Antropología en el Fitzwilliam 
College de la Universidad de Cambridge, también en Bolonia y Padua, y en 
Francia, ingresó a la Universidad de París (La Sorbona) entre 1928 a 1929, 
obteniendo el grado de Doctor en Ciencias de la Educación. (Marrou Rol-
dán, 2012; Tauro del Pino, 2001; Wikipedia, 2020)

A su retorno al Perú en 1930, se desempeña como Rector de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos (1931-1932), donde impulsó la 
participación estudiantil en el gobierno del claustro, siguiendo a revolución 
universitaria de Córdoba (1918). En 1935 fundó el colegio Daltón y en 
1936, es elegido senador por Puno, pero se le prohíbe el ingreso al país, 
viéndose obligado a emprender peregrinaje por Panamá, México, Chile y 
Bolivia, donde dicta conferencias en las universidades de Sucre y Cocha-
bamba; en ellas le otorgan la distinción de doctor honoris causa. En Cuba 
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es nombrado jefe del Departamento Psicopedagógico del Liceo Aguayo de 
la Habana (1937 – 1944). En 1944, el doctor Encinas retorna al Perú y 
en 1945 es nuevamente senador por Puno, asistiendo al segundo congreso 
indigenista de América que se realizó en el Cusco, ocupando la presidencia 
de dicho congreso. En 1950 es elegido por tercera vez senador por Puno. En 
1957 es elegido director del Instituto Indigenista y presidente del Instituto 
de Lenguas Aborígenes. Recibió la distinción de Doctor Honoris Causa por 
la Escuela Normal Superior de La Cantuta (1956) y la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1957), fallece el 
30 de julio de 1958 a los 70 años de edad. Como homenaje póstumo, el 
entonces ministro de Educación, doctor Jorge Basadre, le otorga las Palmas 
Magisteriales. Entre su producción bibliografica, tenemos: El problema del 
profesorado nacional (1910), La educación: su función social en el Perú en 
el problema de la nacionalización (1913), Contribución a una legislación tu-
telar indígena (1918), Causas de la criminalidad indigena en el Perú (1919), 
Un ensayo de escuela nueva en el Perú (1932 y 1959), Historia de las uni-
versidades de Bolonia y Padua (Santiago de Chile, 1935), Higiene mental 
(Santiago de Chile 1936 y 1946), La educación de nuestros hijos (Santiago 
de Chile, 1938) y Enciclopedia escolar Ercilla (Santiago de Chile, 1938). 
Editó las siguientes revistas: Educación (Puno, 1908), El amigo de los niños 
(Puno, 1910), Juventud (Lima, 1912), Germinal (Lima, 1918) y La edu-
cación nacional, (Lima, 1918), e inició la publicación de la Biblioteca de 
Antropología Peruana, con tres monografías de Heinrich Cunow. (Marrou 
Roldán, 2012; Tauro del Pino, 2001; Wikipedia, 2020). Sus obras fueron 
suficientes para que este personaje quedara en la memoria de nuestros con-
géneres y en la historia de la Criminología peruana. 

II. ENCINAS EN EL INDIGENISMO JURÍDICO UNIVERSITA-
RIO
El indigenismo jurídico, según Basadre, comienza en la Universidad de 

San Marcos cuando en 1907 Manuel Vicente Villarán publica un artículo 
en la Revista Universitaria en defensa de las comunidades agrarias frente al 
feudalismo de los gamonales; le siguió Luis Antonio Eguiguren (1914) y 
Ricardo Bustamante Cisneros (1918) con la tesis sobre la condición jurídica 
del ayllu; también se preocupó Carlos Valdez de la Torre con un estudio 
sobre la condición legal de las comunidades indígenas (1921). Otra tesis 
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notable fue la de César Antonio Ugarte sobre los antecedentes del régimen 
agrario peruano (1918), y la “Evolución jurídica de la propiedad rural de 
Puno” (1915) por Manuel Augusto Quiroga Gutiérrez, otro de los expo-
nentes del indigenismo jurídico, es José Frisancho Macedo, quien reportó 
varios casos de abusos contra indígenas puneños con la publicación del libro 
“Algunas vistas fiscales concernientes al problema indígena” (1916) (Basadre 
Grohmann, 2005b; Ramos Núñez, 2006; Tamayo Herrera, 1982)

El doctor José Antonio Encinas, contribuyó a este movimiento con dos 
tesis: el primero, causas de la criminalidad indígena en el Perú y el segundo 
sobre la necesidad de una legislación tutelar indígena, ambas publicadas en 
la Revista Universitaria, que de algún modo se ubico temporalmente en un 
momento político favorable, pues el régimen de la “Patria nueva” del Pre-
sidente Augusto Bernardino Leguía convocó a elecciones para la Asamblea 
Nacional para reformar la Constitución peruana, la cual se promulgo el 18 
de enero de 1920, el cual ampara a las comunidades indígenas, Basadre co-
menta que la iniciativa de los artículos revolucionarios de la constitución 
fueron a iniciativa de Aníbal Maúrtua o según otra versión fue por Encinas. 
(Basadre Grohmann, 2005b, 2005a). 

Posteriormente el indigenismo y el agrarismo fue asumida por algunos 
intelectuales como Hildebrando Castro Pozo, Luis E. Valcárcel y José Carlos 
Mariátegui, que creían en los ayllus, por su parte Leguía creó una Dirección 
de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, con 
ello de algún modo Leguía correspondió el respaldo de los universitarios de 
San Marcos que lo llamarón “Maestro de la juventud”; estas ideas universita-
rias solo fueron eco de una reflexión intelectual del momento cuya voz se fue 
madurando con la Asociación Pro Indígena (1909) liderada por Dora Mayer 
y vinculada a Pedro Zulen, Joaquin Capelo, Teodomiro Gutiérrez Cuevas 
(Rumi Maqui), Manuel Quiroga y Francisco Chuqiwanka Ayulo; y de un 
origen mas campesino fue el Comité Pro Indígena Tahuantinsuyu (1920); 
según el historiador Carlos Contreras, el doctor Encinas fue un típico re-
presentante del indigenismo de la época, en fin este movimiento jurídico 
gestado en las aulas universitarias limeñas y los movimientos sociales con 
características de la revolución social mexicana, consiguió la tutela para el 
indígena que tanto predicaban, por lo menos al nivel ideal de la norma, pues 
ontológicamente sabemos que sigue pendiente el reconocimiento real de 
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las pluralidades étnicas en toda Latinoamérica. (Contreras Carranza, 2011; 
Contreras Carranza & Cueto, 2013; Pirenne, 1980)

III. EL PENSAMIENTO ENCINIANO A PARTIR DE LAS “CAU-
SAS DE LA CRIMINALIDAD INDÍGENA EN EL PERÚ”
La antropolología criminal en las primeras decadas del siglo XX perua-

no, con Javier Prado Ugarteche, Paulino Fuentes Castro y Abraham Rodrí-
guez se ocupó por lo que hoy denominamos criminología positivista de tinte 
racista, con el tiempo, la versión peruana asumió un determinismo biologi-
co moderado con Plácido Jiménez, Víctor Modesto Villavicencio, Hemi-
lio Valdizán, Ladislao Graña, Víctor Pilares Polo y José Antonio Encinas, 
quienes consideraron en sus estudios la raza indigena y los factores sociales 
o exogenos, de modo que, al reduccionismo biologico del indigena peruano 
con el movimiento indigenista se sumó un elemento cultural, en la idea de 
mejorar la raza degenerada moralmente y estereotipado como un indio man-
so o salvaje, debil mental, avaro y perezoso, víctima de todos los males de la 
colonia, como el sistema feudal de explotación, alcholismo, cocainismo, y 
proponian como solución una prevención o higiene social y la elaboración 
de un código penal indígena. (Aguirre, 2000; Poole, 1990). 

En buena cuenta, la crimonología positiva de Lombroso, Ferri y  
Garofalo, fueron ingredientes para construir una noción de peligrosidad en 
el Perú, que define al indigena como un sujeto jurídico reformable que se 
positiviso en el Código Penal de 1924, subsumiendo los factores ambientales 
y culturales que determinanban la criminalidad indigena. (Poole, 1990).

En ese orden ideas, la obra de José Antonio Encinas, títulado: “Causas 
de la criminlidad indigena en el Perú: Ensayo de psicología experimental” 
que fue publicado en Lima el año 1919 (Encinas Franco, 1919), y sustenta-
do como tesis el 12 de octubre de 1917, esta divido en dos partes, la primera 
contiene aspectos generales y causas de orden social de la criminalidad in-
dígena, la segunda sobre la contribución a la ciencia criminológica nacional 
en la que apontoca: que hay un mayor porcentaje de indigenas presos, que 
la legislación penal prescinde de datos sociologicos y etnológicos. (Ramos 
Núñez, 2006; Revista de Jurisprudencia legislación y doctrina, 1929). 

A grosso modo Encinas discute las teorias criminologicas de Garófalo 
sobre el sentido moral, Fouillé, sobre las sublevaciones, Letourneau, sobre la 
evolución moral, y Lombroso, combate la idea del estado de moral bárabara, 
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señala que el indio no tiene tara criminal fundada en el atavismo, explica 
los efectos perniciosos del alcoholismo, expone graficos sobre las tendencias 
criminales de los presos indigenas. (Ramos Núñez, 2006; Revista de Juris-
prudencia legislación y doctrina, 1929) 

Encinas, sobre el libre albedrío, sostiene que es efecto de un desarrollo 
mental al cual no ha llegado el indio, por el proceso lento de su consciencia 
a través de la historia, desde los principios fundamentales de la moral incaica 
como el “ama llulla – no robes, ama quella – no mientas y ama sua – no seas 
perezoso”, luego la práctica de creencias que lo alejaba de su antigua creen-
cia, esto produjo – escribe Encinas – en el alma indigena una degeneración 
nerviosa, esto por una actuación moral hibrida. (Revista de Jurisprudencia 
legislación y doctrina, 1929). 

Encinas, siguiendo la teoría de la adaptación de Tarde, dice que el indio 
es creado por las condiciones sociales adeacuado a desequilibrios del espiri-
tu, por ello considera que no es un degenerado. En cambio, discrepa con 
Lombroso, pues afirma que los indios no tienen insensiblidad moral, ellos 
tienen un instinto de conservación, que cumplen con su condena sin recurrir 
al suicidio, no tiene vanidad por el crimen cometido; que la venganza y la 
crueldad es por el estado de semiesclavitud y al alcohol; el robo, el homicidio 
y la mendicidad es por la miseria; y que el indio es un delincuente pasional 
por el odio o la venganza, que no es impulsivo salvo el caso de pertrubaciones 
por el alcohol, que no ha llegado a la identidad del amor, que no existe el 
adulterio, la prostitución, el aborto, la apuesta y la avaricia es poco conocida. 
(Revista de Jurisprudencia legislación y doctrina, 1929). 

Las causas de la criminalidad para Encinas, son: el latifundismo, alcho-
lismo, falta de salarios, miseria y la ignorancia. Afirma que el indio criminal 
es de tipo pasional afectado por dosis de odio, venganza y crueldad, los cuales 
se resolverian con reformas economicas y jurídicas, pues ese tiempo el indio 
era un inferior, tratado como un menor de edad con disposiciones legales 
tuitivas. (Ramos Núñez, 2019; Revista de Jurisprudencia legislación y doc-
trina, 1929).

Concordamos con Poole, cuando afirma que hay un concepto patena-
lístico en la ley tutelar en Encinas, influenciadas por el indigenismo y Valcár-
cel, que permitió a Encinas y al indigenismo jurídico universitario pergeñar 
una criminología etiológica basado en las condiciones sociales y la piscología 
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de los llamados indios como variables cuantificables y controlables que de-
terminan las conductas de la población indígena. (Poole, 1990). 

De otro modo, podemos decir que la etilología social de Encinas y el 
indigenisimo jurídico universitario del momento, pretendia normalizar o 
defender a los indios con el presupuesto de la jerarquización biologica pro-
popio del discurso del spenciarismo biologico o darwinismo social basada en 
la superioridad del blanco o colonizador y la devaluación de la víctima (in-
ferior) (Zaffaroni, 1997), precisamente fue la impronta de este pensamiento 
que sustento el discurso racial institucional del Código Penal de 1924 en el 
que el indigenismo opero con una criminología que legítimo un fenomeno 
de poder con nuevas relaciones pues el código de Víctor M. Maúrtua crista-
lizó el reconocimiento de lo indígena a diferencia del Código Penal de 1862 
que fue indiferente a ellos. (Ramos Núñez, 2019). 

Finalmente, el racismo optimista de la criminología peruana del siglo 
pasado, con Encinas, empredio una misión piadosa, digo lleno de buenas 
intenciones para el poblador andino, que mitigó de algún modo el desarrollo 
de un racismo pesimista en la criminología, empero, en la cuestión penal el 
discurso para la defensa del indigena terminó tributando al fortalecimiento 
del poder punitivo, y hasta el momento tenemos la sensación de que hay 
predominio de la justicia occidental sobre la denominada “justicia especial”, 
lo cierto es que toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin dis-
tinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole o condición (Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, 1948), por ello, en este siglo el porvenir de la criminología regional 
debe ocuparse realizar una genealogía del pensamiento jurídico tutelar del 
poblador originario y las manifestaciones del poder punitivo para informar 
al Derecho Penal y a los agentes jurídicos, en esto es menester que los jueces 
tengan una formación criminologica y confiar en la Criminología posibili-
taría tratar mejor los conflictos penales, procesos penales, delitos groseros, 
y problemas actuales como la prisión preventiva y la criminalización de la 
protesta social, entre otros.(Espinoza Coila, 2020)

IV. CONCLUSIÓN
En las primeras décadas del siglo XX, el indigenismo jurídico universi-

tario eclosiona con el Dr. José Antonio Encinas, con el ensayo criminológico 
titulado “Causas de la criminalidad indígena en el Perú” basado en la tesis de 
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grado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, en está obra expone argumento propios de una etiología social 
fundados en las condiciones sociales del indio peruano, como la explotación 
feudal, el alcoholismo, cocaísmo, entre otros afecciones que lo devalúan en 
el tratamiento penal, presentando a un ser inferior incomprendido y menes-
teroso de una tutela penal diferenciada, argumentos compatibles con un ra-
cismo optimista propios del discurso del spenciarismo biológico que se con-
densaron en el Código Penal de 1924 y la llamada Patria Nueva, problema 
que debe ser estudiado y superado por una Criminología regional e informar 
a los agentes jurídicos del Derecho Penal sobre sus efectos para cautelar el 
estado constitucional de derecho y promover su realización.
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