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La Crimitlologia, Como parcela o aplicacidn de la Psicologia, se ha
tenido que enfrentar con problemas paralelos a los que han ido sur-
giendo en las ciencias psicol6gicas .

Uno de los que inas poderosamente han captado la atenci6n del
-crimin6logo es el problema de la predisposicidn al delito, que se ha
ido implicando con otros muchos y por ello presenta manifestaciones
proteicas, dentro de un mismo fondo, aun no del todo aclarado .

Era de esperar, que el crimmologo tuviera que enfrentarse con di-
cho problema, puesto que de su solution depende la responsabilidad del
,delincuente en relacidn al acto delctivo cometido, y, por to mismo, la
posibilidad de anudar a la transgresi6n de la ley una pena o una medida
-de seguridad.

Esta quaestio vexata adquiri6 su maxima virulencia en la Crimi-
nologia, cuando Cesare LoMBROSO publica en 1876 su primera edi--
cion del Uomo Delinquente (i) y con ella desencadena una de las pole-
micas cientificas de mayor envergadura en los ultimos tiempos. Pres--
.cindiendo por el momento de to que LoMSxoso dijo en realidad (mate-
ria pur to demas sugestiva y que espero constituya el tema de un libro.
que no ha de tardar en aparecer) (2), si nos atenemos a la que pudie-
ramos llamar interpretation recibida de LomsROSO (3), el delincuente
nato es un liombre que debido a transtornos de entidad nosol6gica, .e~

(1) Lomexoso, Cesare : L'itomo delinquents studiato in rapporto alla Antro-
¢ologia, alla Medicirta Legate ed alle disciplina carcerarie . Hoepli . Milano, 1876 .
Habian precedido entre Jos aiios de 1871 a 1876 una serie de articulos en los
Rendiconti del Institute, Lombardo, en los que se encuentra publicado por ca-
pitulos casi todo to que se dice luego en la 1 .° edici6n reseriada.

(2) La obra tiene por titulo "La tipificaci6n lombrosiana de delincuentes ",
y comprendera cuatro tomos . Actualmente he publicado ya el primero de ellos
a ciclostile y lleva por subtitulo "Trayectoria humana y doctrinal de Cesare
Lombroso " .

(3) La mejor exposici6n del que pudieramos llamar el Lomsxoso clasico
se debe a WOLFGANG, Marwin, E. : Cesare Lambroso . Y esta publicada en la
-obra de colaboraci6n editada por MANNHEIM, Hermann : Pioneers in Crimino-
logy . Stevens. Londres, 1960 . El articulo de WOLFGANG esta en las paginas
168-227. Esiste una traducci6n italiana del misnro publicada en los Quaderni di
Criminologia Clinica.
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cuadro epileptico, que han lesionado sus centros superiores en la epoca
fetal, constituye tma regresi6n, un salto atras (recuerdese la identifi-
cacion de .la filogenesis y ontogenesis debida a HAECKEL, que Lom-
BROSO admite de lleno) . Este ser atavico presenta por to tanto una
moral semejante a la del salvaje, que LoMBROSO pens6 totalmente fal--
to de principios morales ; es un loco moral en terminos de PRICHARD (4),
y por to Inismo nice predestinado al delito : tendra que delinquir en
cualquier hip6tesis . Tal es la interpretacion, que se ha venido dando
al pensamiento de LoMBRoso, que por tanto constituiria el extreuto bio-
16gi.co entre ]as teorias critninogeneticas : la herencia seria el todo .

Era de suponer que una postura tan rad:cal suscitase pronto la
antitesis en el proceso dialectico de la ciencia, tanto mas cuanto que
por una mala inteligencia de la doctrina lombrosiana -que en este
punto no tard6 tanto en disiparse como otras- se penso por un Ino-
mento, que LomBroso destruia el Derecho Penal : si se negaba la liber-
tad del delincuente, cala por su base el reproche de responsabilidad . Y
por to mismo -y aqui comenzaba el falseamiento de la doctrina lonr
brosiana- al no poder castigar al delincuente, quedaria este impune ;
habria que abrir ]as carceles . Las consecuencias, que se seguirian de
tal teoria, aterrorizaron a los que no vieron o no quisieron ver, que
LOMBROSO no se Oponla a que las consecuencias penales siguieran al
acto delictivo, sino que tan solo cambiaba el fundamento del his prrnien .-
di : no se infligia el naaliou poenae por la responsabilidad, sino por la
peligrosidad del delincuente ; to mismo que nos defendemos de un pe-
rro rabioso tenernos derecho a defendernos eel delincuente, escribia,
Por to tanto se reducia a un cambio de nombre : defensa en vez de re-
tribuci6n ; medida de seguridad en vez de pena (5) .

Sin embargo bubo otra antitesis que tard6 milts en ser superada,
y que toca teas directainente a nuestro tema ; muy pronto (6) surge
un grupo de criminologos, que busca en el factor sociol6gico, en el

(4) PRICHARD . James C. : A Treatise en Insanity (Haswell, Barrigton and
Haswell. Philadelphia, 1835) .

(5) El mejor expositor de este criterio entre los discipulos inmediatos
de LOMBROSO fue GAROFALO, Raffaele : Criminologia, ya desde su primera edici6n
(Bocca . Torino, 1885) . Muy interesante es tambien la obra de colaboracion de
LODIBROso-FERRI-FIORETTI : Poleriaica in difesa della Scuola Positiva Zanichelli-
Bologna, 1886 . Tambien en FERRI : Sociolo,qia Crimunale, cuya 61tima edici6n
es de 1929-30 en dos volumenes . Utet. Torino, pero cuya primera edici6n apare-
ci6 ya en 1881 en Zanichelli . Bologna. Bajo el titulo : I nuovi oris-onti del di-
ritto e della procedura penale.

(6) La oposici6n a LorIBROSO se manifiesta ya en el 11 Congreso de An-
tropologia Criminal, convocado por el mismo LoIIBRoso en Paris en agosto de
1889 (Sus actas se publican en Storck . Lyon, 1890). Alli se levantan en contra
Lacassagne y los demas criminologos franceses, que ban de constituir el nucleo'
mas fuerte de la oposici6n. Pronto encuentra LoNIBROso el primer opositor cien-
tifico de talla en Alemania en la persona de BAER, Abraham Adolf, que publics
en su Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. Thieme . Leipzig, 1893 .
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medio social el influjo crimin6geno, y tambien llega a afirmar su teo--
ria con caracter de exclusivicad (7).

Todo el principio del siglo XX presenci6 la lucha a muerte de am-
;bas escuelas (Antropol6gica y Sociol6gica), que al implicar esta cues--
tion con otras muehas en si ajenas a la. misnui (libertad-, clasicismo
o positivismo, ateismo y religi6n, etcetera) y al abandonar el ,stadio de
una serena discusi6n cientifica para adoptar tonos polemicos ardien-
tes, impidieron apreciar las cosas en sus debidas proporciones : s610
despues de la segunda guerra mundial puede decirse que vuelve a en-
focarse el problema de sus dimensiones reales, a tratarlo con absoluta
asepsia de puntos de vista a priori y de implicaciones infecriosas, y
que por to mismo nos aprox:man a una solucidn . Esta suele ver boy
en la herencia un campo de posibilidades, que desarrolla cada sujeto
conforme al medio que le codea y a otros factores (entre los que los
indeterministas ponemos el libre albedrio). El resultado es por to mis-
mo conjugaci6n del factor hereditario (que da un marco mucho inas
amplio del que se va a desarrollar, pero fuera del coal no podra des-
arrollarse el sujeto), y el factor sociol6gico-amb:ental, que es el caldo-
de cultivo conforme al coal se producira el desarrollo de uno a otro de-
los elementos estructurales de la persona, contenidos en el factor here-
ditario.

En la polemica criminologica anterior ocupa ERNST KRETSCHMEt`-
un puesto singular ; porque, a pesar de no haber escrito directainente
nada digno de mencidn en Criminologia, ha ejercido en la misma un
influjo notable, y hasta decisivo dentro del area criminol6gica germana.

Este notable autor tuvo a los principios clara predilecci6n por la
teoria lombrosiana (8), que muy posiblemente sirvi6 de punto de par-
tida a sus intentos de correlaci6n psicosomatica en los tipos constitu-
cionales . Pero inas tarde se distancio fuerternente de la inisma (9).

Entre sus discipulos se encuentran varios, que intentaron desde el
comienzo (10) la aplicaci6n de la tipologia de KRETSCHMER a los delin-

(7) Es curioso que el primer impulso hacia la Sociologia Criminal es dado
por FERRI en la obra citada en la nota 5 . Pero estas teorias le han sido ins--
piradas durante los afros de forzoso destierro en Francia, y fundamentalmente
es en esta naci6n donde la Sociologia Criminal tiene su mejor caldo de cultivo.

(8) KRETSCHncER acepta en 1926 parciaimente la teoria lombrosiana (Cf. Bio-
logische Pers6nlichkeitsdiagnose in der Strafrechtsplege . En Deutsche Juristen-
zeitung 31 (1926) 782-787. Lo que reconocen muchos autores alemanes, como .
AscHAFFESBURC : Das Verbrechen . Und seine Bekampfung, 3. ed . Heidelberg,
1923 ; BIRVSwM : Die Psychopathischen Verbrecher . 2 ed . Thieme . Leipzig, .
1926 ; EXNER : Die psychologische Einteihutg der Verbrecher. En Schweizerische
Zeitschriit fur Strafrecht 38 (1926) Heft 1 ; v. RoHDEN : Lombrosos Bedeutung
ib . 92 (1930) 140-154. Pero no se puede dejar de lado las posteriores y taxativas
afirmaciones del mismo KRETSCHdIER : K6rperbau and Charakter 21/22 ed . Sprin-
ger. Berlin, 1955, en las que decididamente rechaza la teoria lombrosiana.

(9) Sin embargo no deja de ver el paralelo posible entre el delinquente nato
y el tipo atletico del delincuente violento, a que luego (pig . 10) aludo.

(10) El primero es VIERNSTEix, que ya en 1923, esto es, dos afros tan solo"
despues de la publicaci6n de la primera edici6n del Korperbau de KRETSCHMER
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cuentes. Es teas, algunos de ellos buscaron directamente fijar por este
medio el influjo del factor hereditario en el delito, la prec;isposicion
al crimen (II), e incluso ver si de estas investigaciones se podian sacar
argumentos en pro o en contra de la teoria lombrosiana (12) .

Por dos anos me he ocupado en Bonn con la investigacion y com-
paracion de los resultados de estos estudios, tema que ha cristalizado en
mi tesis doctoral en Derecho en dicha Universidad. Voy a tratar por
to mismo de resumir ahora en pocas paginas los resultados de esta
investigacion en to que respecta al terra del presente trabajo : esto es,
ver que predisposicion hereditaria al crimen se ha podido observar en
los delincuentes . Los resultados se agrupan alrededor de la tipificacion
de KRETSCxn7Fit, que para no extenderme tengo que dar por supues-
tas (r3) . En muchas ocasiones no podre detenerme a probar, sino tan
solo a resumir y afirmar, puesto que el espacio de que dispongo no per-
mite otra cosa . Al lector que se interese por el terra to tengo que re-
mitir al trabajo e:ctenso, que publique sobre esta materia en aleman (I4) .

Para investigar to que hay de hereditario en la predisposicion
al delito he ido seleccionando en mi trabajo los datos que indican
un arraigo mas notable de la inclinacion al delito (Verankerlrngsweichen
der Verbrechensneigung, les llamo en mi obra). Concretamente me
fije en el comienzo de la crirninalidad (Krintinalitii.tsbeginn), reinci-
dencia (Riickfal1shdufigkeit), taras hereditarias (erbliche Belastung) .
Este es el mismo orden, que segune en la exposicion que voy a in-
tentar .

A) Com4en--o de la criminalidad .

I. Se trata, por tanto, de saber en que epoca, a que eda(: come-
ten los delincuentes su primer crimen . Es clado que todos los datos
que vamos a aducir estan sujetos a una fuente de error no despre-
ciable ; to que consta en los archivos policiales, judiciales o carcela-
Yios no es la edad a que conteten el primer delito, sino aquella en
que por primera vez entrap : en conflicto con los agentes de la Ley.
por to tanto han podido preceder, y por regla general habran prece-

(Springer. Berlin, 1921) expone en Die Durchfiihrtaag einew Stufenssystems in
-den bayerischen Strafanstalten . En Zt . fiir Medizinalbeamte 36 (1923) 161 ss .,
los datos obtenidos.

(11) Algunos de ellos, como por ejemplo MICHEL : Koperbau, Charakter and
Verbrechen Wiener med. Wochenschrift. 75 (1925) 45-50, y en parte SCHWAS
Ueber die Bezieluingen der korperlichen . Konstitution zum Verbrechertyp.
Monatschrift f . Kriminalpsych. 32 (1941) 213-36, Green que se llega a sacar de
sus investigaciones un argumento a favor del determinismo . La cuesti6n reposa
,en un equivoco sobre to que postulan las teorias determinista y la indeterminista,
-como creo haber mostrado claramente en mi trabajo, Korperbau, Charakter
and kriminalitat . Rohrscheid . Bonn . 1964 .

(12) VIFRUSTEI .Nr : Durchfuhrung, 99, to dice, entre otros, claramente .
(13) Cf. KRETSCxMER : Constitztcion y Car6cter . Labor . Barcelona, 1954,

paginas 18 ss .
(14) Bonn . Rohrscheid, 1964 .
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dido otros delitos. Pero esta fuente de error no es facil de eliminar al
presente . Exigiria enctzestas sinceras entre los delincuentes .

Otra fuente de error no menos notable, es que no Megan a nues-
tras manos ninguno de los criminales latentes, ni los que se llaman
hoy white collar criminality, y los restantes miembros de ella, que
por haber encontrado escondrijo propicio en los bajos fondos del
hampa, no pasan por las manos de la policia.

Sin embargo, los datos que voy a exponer hablan claro del arrai-
go hered:tario de la critninalidad en ciertos tipos psicol6gicos, sobre
todo si se les compara con los que luego vendran (reincieencia, taras)
y si se les totna como umbral tninimo.

II . La mejor investigaci6n de que disponemos la llevo a cabo
SCHWAB (i5) . Manej6 para ello las act-is de ?.052 delincuentes, que
pasaron por el presidio de Ludwigsburg entre 1929 y 194o . Se trata,
por tanto, de delincuentes condenados por delitos graves (T6) . A to-
dos se les habia estudiado conforme a un esquema, en use en las pri-
siones de Baviera y que fundamentalmente deriva de VIERNSTEIN (1/")
y se apoya en el aspecto psicol6gico en el esquema de constitution
de KRETSCHMER .

Es de tener en cuenta sin embargo, que no use SCHWAS la tota-
lidad de las actas en cada una de las tablas estadisticas que nos da,
sino que selecciona de ellas varios grupos criminologicos, to que difi-
culta fuertemente la labor de interpretaci6n de las mismas (z8) . Pero
aqui no puedo entrar en mas detalles. Despues de paciente labor c:e
reconstruction v comparaci6n creo poder afirmar como datos adqui-
ridos a partir de la investigaci6n de SCHWAB to siguiente

III. Conclusiones sobre el comienzo de la actividad criminal .
i . El nfimero de delincuentes que comienza -o al menos que

,consta que cotnienza- antes de los 22 anos 'e3 tan s61o un 25,8 por
Too del total . Es mas, el 6o por zoo comienzan despues de los 34 anon,
de ellos casi el 50 por Too entre los 34 y los 53 anos (r9), esto es en
la epoca del climaterio viril o femenino (20) .

Si se piensa que el comienzo temprano es in6cio fuerte de predis-
posici6n hereditaria, habria que afirmar que una cuarta parte de los
delincuentes parece presentarla . Veremos mas adelante que este gru.-
po coincide extranamente con el de los tnultireincidentes y hasta con
el de los tarados, pero no adelantemos attn acontecimientos .

2. Si distribuimos estos datos confortne a su estructura corpo-

(15) SCTiwAs : Beciehiaigen, 213-236.
(16) LANDECno : Korperbav, 143.
(17) Cf . SCHIEDT : Ein Beitrag zum Problem der Riickfallsprognose. Zei-

-tungsverlag . M6nchen. 1936, pag. 53 .
(18) LANDECHO : Korperbau, 161 s.
(19) Ib . 217.
(20) Parece un dato adquirido, sobre todo a partir de estas observaciones

de SCHawas, la existencia del climaterio masculino . Cf . a este respecto KRETS-
dCHMHR : Koperbau, 343 ; 'FxNER : 1(rhninologie. Springer, Berlin, 1949, pig. 129.
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ral, nos encontramos con que los delincuentes tempranos son funda-
mentalmente atleticos, leptosoinaticos y displasticos ; los de la madu-
rez picnicos y atleticos ; y los de la edad senil, sobre torn displasti-
cos (21) . O d :cho con otras palabras, que el leptosomatico tiene su .
periodo mas fuerte en la pubertad, el picnico en la involucidn, el dis-
plastico en pubertad (por cierto en pubertad un tanto retrasada (22)
respecto a los otros) y el atletico no muestra correlacion ni con pu-
berad ni con involuci6n ni con senilidad.

Esto le lleva a KRETSCHMER (23) a suponer, y a mi juic-o con.
toda justeza, que aun en los criminales tardios la desviaci6n crimi-
nal correla con su constitucidn : puesto que la epoca preferida por la .
psicosis caracteristica de cada uno de los temperamentos indicados
coinciden en manifestarse a la misma edad que este primer delito :
en la pubertad la esquizofrenia, en la involucidn la depres16n y sin.
distincion de periodos la epilepsia. En . cuanto a la pubertad retrasada
del displastico y a su fuerte porcentaje en la delincuencia senil, espe-
cialmente en los excesos exhibicionistas o de perversion sexual, pare-
ce 16gico pensar que correla con la sexualidad y el desarrollo defi-
ciente de los mismos .

B) Reincidencia delictiral .

1. No torno aqui el termino reincidencia en el sentido estricto,
que suele exigirse para que constituya agravante penal, sino en el mas.
amplio de multiplicidad de actos delictivos, cualquiera que sea su es-
pecie (24) .

Sin embargo es un hecho de observaci6n vulgar en la Criminolo-
gia la especializacion del delincuente profesional, to que MEZCER llamd
el delincuente homat-ropo en contraposicidn al politropo. Al menos se-
dan dos o tres delitos, cuya copulac16n podria oar origen a estudios
interesantes, que se repiten en el mismo delincuente . La creacion de
estos grupos delictivos esta aun por hacerse, puesto que la que nos
presenta SCHWAB (25) es deficiente desde el punto de vista tdcuico-cri-
minologico, como creo haber demostrado (26) .

II . Han estudiado la reincidencia en relacidn a los tipos de
KRETSCHMER, ademas del cita4o ECHWAB, los siguientes

En relaci6n con los tipos corporales : BoF_HMER (27) con un grupo
de ioo presos de la prisi6n judicial de Kiel, hacia 1927, a mi juicio,
con exceso de rigor critico, que disminuye el valor de sus conclusio-

(21) LANDECxo : Korperbarr, 166 y 215 ss .
(22) Tb . 235 .
(23) KRETSCHMER : KorperbaTS, 343.
(24) Tal es la practica en Criminologia .
(25) SCHWAB : Beziehungen, 232.
(26) LANDECxo : Korperbaze, 169 ss .
(27) BOEHMER : Untersuchungen aber den Korperbau des Verbrechers. En

Monatschrift fur Kriminalpsychologie 19 (1928) 193-209.
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:nes (28) ; v. ROHDEN (29) con dos grupos : el primero de 91 delincuen-
tes, que eran a la vez enfermos mentales asilados en el Nlaniconuo de
Nietlben (provincia de Sajon:a) en el ano 1925 ; Y el segundo con un
grupo de i5o reclusos en la prisi6n de Halle (Sajonia) poco mas tar-
de (,lo) ; y finalmente Evuica (31) relata un fino trabajo ce estudio
de tan s610 34 casos de asesinos a homicidas, que habian pasado por
Ludwigsbur entre los anos 1924 y 1928, trabajo que constituye tin
modelo en su genero (32) .

Respecto a los tipos temperamentales contamos con los estudios
Ae : VIExxsTEIN (33), que es el primero que aplica los tipos de ItiRET-
.scaNrEx a la investigacion criminologica, para to que utiliz6 )as actas
-de los ultimos 150 estudios en el presidio de Straubing (Baviera) en
1.923, trabajo que mas refleja la intuici6n de este hombre excepcional,
que la tecnica aun poco elaborada (34) ; el de MICHEL (35), que poco
despues (192) estudia 225 delincuentes del presidio de Graz (Aus-
tria) (36) ; el del ruso IixnssxUSCnKIN (37) que estudia en Moskou
un grupo indeterminado de delincuentes, posiblemente no menor de
2.ooo, aunque con pocas precauciones criticas (38), defecto en el que
-caen a6n mas notablemente cuatro doctorados de ExNER, que publi-
can sus tesis con el siguiente orden : en 1935 SCHNELL (39), en 1936
SCHTEDT (40), en el mismo aiio SCHMID (4r) y en 1939 SCHWAB (42) -,
pero se dejan influir de tal modo por su maestro, y por ello juegan
con los datos de modo poco aceptable, que el mismo EXNER tiene, anos
mas tarde, que criticar la labor de sus discipulos (43) . Finalmente

(28) LANDECxo : Korperbaza, 105.
(29) v. RoHDex : K6rperbau untersuchungen Archiv fiir Psychiatrie 77

(1926) 151-163 Kriminalbiologische Untersuchungen . En Dt . Zt . .Gericht . Medi-
-zin 10 (1927) 620-33 .

(30) 1b.
(31) EYxica : Kriminalsoziologische and psychologische Untersuchivigm am

M6rdern and Totschlagern. En Blatter fiir Gefangniskunde 61 (1930) 247-261.
(32) LANDECHO : Korqerbau, 114.
(33) VtexsTEl1, :Durchfiihrnng, 161 .
(34) LANDECxo : Korperbau, 53 .
(35) MICHEL : verbrecheiti, 46 .
(36) LANDECao : Korperbaii, 59 .
(37) Kanssrruscxxix : Der Verbrecher . En Monatschrift fiir Kriminalpsy-

-chologie 18 (1927) 65-89 ; y Beitrag zur psychiatrischen Choraleterologic der Ver-
-brecher . 1b . 18 (1927) 561-590.

(38) LANDFCxo : Korperbav, 98 .
(39) SCHNFU. : Aulage and Umwilt bei 500 Rfickallsverbrecher . Postberg.

Botropp, 1935 .
(40) SCJOEDT : Progizose, 6.
(41) Scxnm : Anlage, Umwelt bei 500 Erstverbrecher. Wiegandt. Leipzig,

1936, pag. 7.
(42) SCHAAB : Die soziale Prog;aose bei riickfalligen . Postberg . Bottrop. 1939 .

-pag. 19 . No se confunda este actor (Scxtvnne) con Georg. SCHWAB, al que cito
frecuentemente en otras notas.
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disponemos de la investigaci6n de RIEDL (44) sobre tres grupos con-
cretos de delincuentes : 300 ladrones, 3oo estafadores y Zoo de sangre.
Para ello utiliz6 ]as actas de Straubing (Baviera) y publica sits res-ul-
tados en muchos aspectos los mejor elaborados (45) si se eaceptua tal
vez a SCHWAS, en el ano 1932 .

III . Conclusiones sobre la reincidencia delincuencial.
r. El tipo temperamental mas reincidente es el esquizotimico, cast

el doble que el ciclotimico . Esta conclusion no ofrece gran fiabilidad por
to siguiente : cuando se realizaron estas investigaciones no habia (listin-
guido KRETSCHATER el temperamento viscoso (46), o al menos no es
recogido por los que pudieran haberlo hecho, porque los esquemas que
manejaban (de los archivos de las carceles) aun no habian sido aun
variados .

2. Mas interesante es por to mismo el resultado de los que traba-
jaron con tipos corporales . De aqui resulta que el tipo mas reinciden-
te es el displastico, seguido de cerca del leptosomatico, y luego del at-
16tico . El picnico es con gran diferencia el menos reincidente (47) .

No querria dejar de apuntar aqui la coincidencia que se observa a
simple vista entre este resultado y el que obtuvimos mas arriba al exa-
minar el comienzo de la actividad criminal .

3 . Pero el resultado mas interesante es el que se saca de una in-
vest:gacidn comparativa entre el indice de reincidencia y el tiempo en
que comienza la criminalidad . Fue llevada a cabo de modo bastante
poco preciso por SCHWAB (48), pero de todos modos queda clara una
conclusi6n : uni6n constante entre (lelincuencia temprana y reinciden-
cia fuerte, que no se explica por el mero hecho de que el delincuente
temprano disponga de mas tiempo para remcidir. Porque la diferen-
cia es abruma~ora y ademas es rarisimo e1 caso de delincuente tem-
prano que tiao reincida fuertemente (49) .

C) Taras hereditarias .

1 . Muchos son los sentidos en que se puede hablar de taras he-
reditarias en el delincuente . Voy a reururlas en un sentido amplio y
]as displasias prop:amente dichas . Ambos grupos pueden ser signos de
degeneracidn, palabra que a su vez, a fuerza de ser usada hasta el abu-
so, ha venido a no significar nada .

II . Los investigadores que nos suministran datos sobre el parti-
cular, son los citados en el epigrafe anterior . Ademas de ellos nos dan

(44) RIEDL : Ueber Beziehungen von geistig. k6rperlicher Konstitution zur
Kriminalitat . En Monatscrift f. Kriminalpsych. 23 (1932) 473-84 .

(45) LANDECao : Korperbau, 126.
(46) Lo hace por primera vez en la monografia, que publica en 1936 en

colaboraci6n con ENKE . Willi : Die Personlichkeit der Athletiker . Leipzig, 1936.
(47) LANDECao : Korperbau, 219 s.
(48) SCHWAB : Besiehvngen, 225 .
(49) LANDECxo : Korperbav, 222 .
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algunos datos otros dos : el ruso BLcxsov (5o), que examino ioo ase-
sinos en ]as prisiones de Azerbaidzan, poco antes de 1929, y que nos.
ofrece puntos de vista interesantes y pulcramente elaborados (5 1) ; y
el japones SAZA (52), que examino en Tokyo a 529 delincuentes, pero
de cuya investigacien tan solo he podido recoger los datos que nos su-
ministra KRETSCxatER, dada la dificultad del idioma (japones) en que
se publica (53) .

III . En la constitution anormal de los delincuentes podemos dis-
tinguir varios aspectos

i. Enfermedades mentales propiamente dichas no parecen encon-
trarse entre los delincuentes en mayor proportion, que entre los no
delincuentes, aunque hay que hablar con gran cautela, por la caren-
cia de grupos de control suficientemente elaborados (54) . Parece que-
la enfermedad mental mas extendida es la esquizofrenia (55), y no la .
epilepsia.

2. Tampoco queda claro que se de tin contingente mayor de oligo-
frenia, aunque proporcionalmente abunde mas en el grupo de los atle-
ticos, que en los restantes tipos corporales . Pero no se llega a com-
probar, por falta de contraste en grupos decontrol bien estudiados, que
entre los no delincuentes (~6) .

3. La proporcidn de ps:cepatas entre los delincuentes es dificil de
fijar por to siguiente : el concepto de psicopatia es de fronteras muy
huidizas, y, por ello, es usado en muy diversos sentidos y sobre toc:o-
con extension muy diversa entre los investigadores . Ello da por resul-
tado, que el porcentaje sea muy diverso.

Por otra parte, algunos de los investigadores, como MicxF-L (57),
se ocup6 de los parientes de los delincuentes, inientras que otros es-
tudian los delincuentes mismos, como por ejemplo RTELD (58) .

De todos modos el porcentaje en los autores, de que me ocupo, es
relativamente bajo (el 38,7 por ioo en SCHNELL (58) e incluso el 63,7
por ioo en SCHTEDT (5g) si se to compara con los indicados por VER-
VAECK (60) que piensa llegar al 90 por 100 con STUMPFL (61), que.
encuentra el 99 por ioo entre sus ig,5 multireincidentes . Aunque la
diferencia pueda venir en parte del diferente material examinado, mucho.

(50) Bt.INKOV : Zur Frage dach dem Korperbau des Verbrechers. En Mo--
natschrift f. Kriminalpsychologie. 20 (1929) 212-216.

(51) LA`Decxo : Khrperban, 109.
(521 Citado conforme a KRFTSCTINIER : K6rperbau, 443 .
(53) LANDECxo : Korpcrbau, 128 s .
(54) Ib . 223 s .
(55) 1b . 223 .
(56) Ib . 224.
(57) biicHEL : Verbrecher, 48 .
(58) SCHNELL : Anlage, and Umwelt bei 500 Riickfallsverbrecher . Postberg . .

Botropp, 1935 .
(59) Citado conforme a EXNER : Krimiiiologic, 183.
(60) ib .
(61) Ib .
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mas reincidente en los ultimos autores, la divergencia es tan fuerte,
que apenas permite formarse una idea el valor real de la psicopatia en-
tre los delincuentes . Por to mismo, poco puede concluirse a este res-
pecto, si no es una mayor proporc:6n del psic6pata entre los atleti-
cos (62) .

q. La proporci6n de alcoholismo vendria a ser un tercio del total,
segue datos relativamente concordes de nuestros investigaGores (63) .
Entre ellos abundan notablemente los atleticos, segue observaciones
de RIEDL (64) .

Como resumes de la constituci6n anormal se podria decir, que
es el atletico el tipo que presenta mds caracteres degenerativos (65) ;
to que en algun modo sorprende es ver al leptosomatico bastarnte libre
de ellos, pues el que el picnico to este era mas de esperar, conforme
a los datos que hasta ahora hemos ido viendo .

IV . Respecto a las displasias, convendria no confundir dos cues-
tiones distintas : los signos degenerativos, que presente un delincuente,
v el tipo displastico de KRETSCHMER, en el que evidentemente la dis-
plasia se acusa de modo mas acentuado.

r . Ningun investigador ha encontrado el tipo displastico excesi-
vamente abundante : oscila su proporcidn del 3 al 9 por Too aproxi-
madamente. Pero es curioso observar, que cuanto inas graves son los
delitos del grupo de delincuentes examinados, mas aumenta la propor-
ci6n de displasias (66) .

2 . Los rasgos displasicos o degenerativos dispersos a tipos carac-
terizados como leptosomaticos, atleticos o picnicos, no abundan por
igual en todos. En general se puede decir, que cuanto mas grave era el
delito, mavor es la proporci6n de estigmas degenerativos, asi como
tamb:en, que el atletico, sobre todo el atletico que delinque de modo
violento, es el mas fuertemente estigmatizado (67) . Con ello volvemos
a coincidir con los resultados anteriormente expuestos respecto a la
constituci6n anormal.

V. Y por to mismo, si se quiere resumir todo to que se refiere
a las taras hereditarias, vemos surgir ante maestros ojos dos tipos de
delincuentes, que son los mas fuertemente tarados : el delincuente por
violencia atletico y el displastico .

Es sobre todo interesante el tipo del atletico violento, que apare-
ce como epileptico o epileptoide, ologofrenico, alcoh6lico, y con gran
-cantidad de rasgos degenerativos (68) . Es EYRrcx quien mejor ha ca-
racterizado el tipo, y el mismo que nos senala que no esta tan lejo .s
Ael celebre delinquente na'to lombrosiano.

(62) LANDECHO : xorrerbnu . 224 .
(63) 1b . 225 .
(64) RIEDL : Konstitutiori, 476 .
(65) LAIQDECHO : K6rperball, 226.

(66) 1b . 227 .
(67) Ib .
(68) Ib . 228 .
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Por el contrario parece que los leptosomaticos y los picnicos pre-
sentan en notable menor proporcion las taras hereditarias, si se eacep-
:tua la inclinacion de los primeros a la esquizofrenia . Esto no quiere
-decir, sin embargo, que posean una predisposicion menor al delito, sino
.que esta no se manifiesta en forma de herencia patologica, ni de sig-
nos degerativos . Pero eso no quita valor a las consideraciones hechas
mas arriba, respecto al comienzo de la criminalidad y a la reinciden-
cla (69) .

D) Conchisiones .

I. Para resumir en pocas palabras los datos que he ido esponien-
-do, se pueden distinguir los siguientes tipos

i . El displastico es el delincuente precoz mas reincidente, aun-
.que su comienzo de la criminalidad precoz venga un poco mas tarde
-que en los restantes tipos (hacia los 22 anos) . Sus signos degenerati-
vos son tan claros, que por eso se les llama displasticos . Con la edad
senil ven un reverdecer de su criminalidad . Parece claro que todo
-esto esta en correlacion con su constitucion disgenital . Por to mis-
mo acusan como pocos la crisis de la pubertad, aunque esta aparez-,
ca un tanto retardada (7o) .

2. El atletico es el tipo de del:ncuente activo y vital, que se
mantiene constante en proporcion en todos los periodos de la vita,
eticepto a partir de los 54 anos, en los que con su disminucion de
su vigor fisico, desaparece tambien su peligrosidad criminal . Son
los que presentan mas fuerte la herenc :a patologica, y no parece
que su actividad criminal este en especial correlacion con ninguna
epoca de la vida, to mismo que sucede a su enfermedad tipo : epi-
lepsia (7r) .

S. Los leptosomaticos son delincuentes precoces con fuerte por-
centaje de reiiicidenc:a, pero con careucia casi absoluta de estigmas
degenativos. Tambien parece claro, que su criminalidad correla con
la esquizofrenia, tanto en la epoca preferente de aparicion (puber
'tad), como en los restantes aspectos (72) .

4. Finalmente, los picnicos son delincuentes de madured, y
muy poco reincidentes . Parece tambi6D pacifico, que la tendencio
criminal coincide en ellos con el climaterio viril, y por to rnismo con
la epoca preferida por la psicosis manico-depresiva . Todo esto nos
:ndica que los picnicos no estan en menor dependencia de que los
restantes respecto a su constitucion . Sino que tan solo las mani-
festaciones criminales a que propenden por su constitucion, se ma-
nifiestan mas tarde (73) .

(69) Cf . supra, pags . 5 y 7 .
O) LANDECHO : K6rperI)all, 2=I0 9s .

(71) ib . 237 s .
(72) 1b . 236 s .
(73) Ib . 239.
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1I . Al valorar los resultados anteriores nos encontrarnos con,
]as siguientes ideas cignas de ser tenAas en cuenta

i. La reincidencia y la criminalidad precoz correlan fuertemen-
te, sin que sea suficiente a explicar este hecho el mayor tiempo que
tiene el delincuente precoz para delinquir. Pero no correlan ambos
factores con las llamadas normalmente taras degenerativas o here-
ditarias (psicosis, . ps:copatias, olig_ ofrenia, alcoholismo y estigmas de-
generativos) .

2. Esto parece indicar que la propension al delito es clara en
ciertos tipos corporales o psicologicos, pero que no esta en relacion
al menos directa con las taras degenerativas. Sino que cl radical
personal (la Wurzelformel der Personlichkeit que postula KxET-
sexMEn) que correla con la criminalidad es otro, y quizas no uno
solo .

3. Con ello queda claro, que no se da una predisposicion cri-
minal, sino una serie de predisposiciones, que inclinan a diversas,
actividades delictivas . O dicho de otro modo, que no se da el delin-
cuente, sino una serie de tipos delincuenciales diversos, que sin em-
bargo estan en correlacion con los tipos psicologicos . Esto es, que hay
diversos tipos de predisposition criminal, cada uno de los cuales lleva
al delito, o mejor dicho, un cierto tipo de delitos preferentemente
a los restantes (74) .

Por to mismo es una de las taras mas urgentes de la Criminologia_
encontrar y descubrir estos factores criminogenos, v sobre todo agru-
par alrededor de ellos los que se han venido a llamar con expresion
tomada de la clinica : cuadros criminologicos . Esto es, los diversos
modos con que tin tipo psicologico va al delito, a que clase de delito
y de que modo . Estos cuadros criminologicos, que encuentran su pa-
ralelo en los cuadros nosologicos de la medicina clinica, no son ni
infinitos en numero, ni tampoco fruto del azar, sino proyeccion del
modo de ser del delincuente en su comportamiento delictual.

Creo que a cualquier observador se le hara presente por to dicho,
el enorme valor que el hallazgo de dichos cuadros puede tener, tanta
para una sang profilaxis delictual, como para una labor de reeduca-
cion y resocializacion del delincuente .

(74) Ib . 245 ss .
(75) 1b . 248 ss .


