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EN RIQUE FERRI 

En la Universidad Nacional de La Plata 

Mas se Ie estudia y nuevos y variados aspectos ofrece su figu
ra atrayente, su imaginacion rapida, su elocuencia arrebatadora, 
su mente fulgurante, su corazon Ilene de sinceridades. Agitador 
de las multitudes, avanzada del pensamiento, fue yes, ante todo, 
un clarln de la justicia, supremo anhelo de una humanidad supe
rior, al que, sonando tal vez, sacrifica su actividad oceanica. 

Hombre de combate, brillante, generoso, en alto grade heroico, 
la lucha no ha dejado en su espiritu sino un optimismo tan hondo, 
una fe tan grande que solo podrian explicarlos su salud y su afec
tividad, una irradiaci6n perenne de su persona. Su espiritu puede 
asegurarse, no conoce los desfallecimientos del vencido, ni la indi
ferencia, ni la esteril virilidad de las pasiones venenosas que hacen 
a otros, frios, t"eservados, calculadores, desconfiados, duros, acres, 
insidiosos, desconsolados, crlticos, negativistas, pequenos. Se tiene 
la impt"esi<5n de la entereza a la que contribuyen sus maravi
llosas dotes intelectuales y su figura que es una obra de arte cuando 
se yergue, cuando se encoge, cuando se pliega, cuando se abre, 
cuando arruga el entrecejo y fulgura el pensamiento, cuando fija 
los ojos y escruta los oyentes para impetrarJos en una convicci<5n, 
cuando la barba en su mana por un instante, prepara uno de esos 
conceptos que sacuden como e\ rayo. A esta flexibilidad de la for
ma, agregase la flexibilidad melodeizante de la voz en todos los 
tonos y en todas las intensidades , el leon que ruge, el ave que 
canta, el iuez que condena, el sabio que explica, el tribuno que 
arenga, el artista que t"ecita, el poeta que suena, la fe que triunfa. 

Ademas, una dicci6n impecable, ora rapida, ora lenta, alta <5 
baja como las circunstancias 10 requieren. Entre sus dientes no se 
pierde una lett"a, ni su lengua deforma un sonido. (D6nde esta 
el secreta de su facundia proteica y de su ideaci<5n panor-amica? 

Ferri es un visual dpico, un viso"esquematico para la logica y para 
la descripci6n y la emoci<5n Ie es desconocida (fen<5meno diferente a 
la afectividad). Cuando hablo, me decia, yo yeo 10 que describo <5 
narro; cuando hablo, me decia, sigo con mi vista interior el plan de 
mi discurso; y yo, nunca he conocido e\ panico oratorio. A una 
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.absoluta tranquilidad y a su poder visualizador debe, de esto no 
-hay duda, ese singular dominio de la [rase con que defiende las si
tuaciones de su discurso; una frase rica en imagenes, precisa, 
<:Iara, pronta, sin redundancias, intensa, pictorica hasta donde el 
efecto 10 exige y multicolora como la luz refractada por un polie
<:Iro de cristal, por 10 que pasa de los tonos sombrios a los festivos 
<:Ie 10 grave y solemne a 10 jovial y frivolo, sin pausa ni vacila· 
·ciones, porque el secreta de esa fascinacion en que mantiene al 
publico esta en esa absoluta falta de esfuerzo con que realiza ese 
malabarismo asombroso de ideas, de palabras, de tonos y de 
gestos al desarrollar temas abstractos, complejos y abiertos a 
todas las objeciones sin que la objecion tenga un momento para 
<:uajar; flexible, frondoso, exuberante, es cargada cada frase, de 
afectividad hasta la saturacion; un temperamento lirico en alto gra
·do. De suerte que, todos los aspectos y modalidades, extraordi
nariamente acentuados en Ferri, 10 unen a la multitud y a cada 
individuo, porque malgrado la oposicion de sentimientos y de 
-creencias, tiene para cada persona un alma con la que conjuga, 
-sin comprometer su conviccion y su sinceridad que es una bande-
ra a todo pano en sus disc-UI'SOS. 

Su plasticidad fisica, mental y verbal se conforma, es incuestio
.nable, al proceso de una atencion constante por razones, en parte, 
de orden muscular como 10 ha dicho d Dr. Rodolfo Rivarola; 
pues, el conferenciante ofrece, cada minuto, un nuevo cuadro a la 
.observacion, un nuevo motivo al pensamiento, una nueva ocasion 
a la gravedad 0 a la risa. 

Pero, tampoco Ferri, en ningun momento, da motivo a la abs
traccion que es el esfuerzo a que, por 10 comun involuntariamente 
y sin poderlo evitar, se obliga a los oyentes, para comprender 
-el concepto mal expresado, ambiguo, impreciso y que dispone a 
la controversia, siempre disolvente de ese fluido fascinador que 
une la multitud al conferenciante, de esa gran fuerza de integra
.cion, la afectividad. 

Ferri, dio en las aulas de la Facultad de Ciencias ]uridicas y 
Sociales, durante eI mes de Agosto, ocho conferencias bajo el titu
lo de Psicologia del delicuente nato, del delincuente loco, del de
lincuente pasional, del delincuente ocasional, de los testigos, de los 
jueces, etc., de dos horas cada una, ante un publico siempre exce
dido a la capacidad del salon y avido de escucharle. La semilla 
sembrada a manos llenas, ha caido en tierra fertil y la juventud 
que Ie ha escuchado con en canto, ha retenido un caudal de ideas 
que influira poderosamente en las futuras manifestaciones de su 
pensamiento. 

La Psicologia y el Derecho. - La psicologia aplicada a las 
.ciencias juridicas y sociales les dio gran impulso y aunque no haya 
desarroll ado toda su potencialidad, se adivina eI incremento que 
adquirira cuando venza todos los prejuicios que toda ciencia nueva 
-en formacion pro\'oca. 

Las diferencias de rumbo de la escuela clasica y positivista se 
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. basa en la diversa interpretacion de los metodos de investigacion. 
Los partidarios de la primera, practicaron la auto-observacion, de 
manera que sus conclusiones tuvieron que ser falsas cuando apli
caron su propio criterio al criminal. EI deli to para esta escuela, 
es un fenomeno muscular sin que el fuero interno del individuo sea 
objeto del derecho. Este fenomeno muscular sin embargo, tiene 
POI- causas fenomenos nerviosos cuyo estudio es del resorte de la 
psicologia. EI delito no se debe juzgar desde el punto de vista 
unico del hecho fisico muscular, ni solamente desde el de la con
ciencia. Es indispensable unir ambos aspectos y estudiarlos a la 
luz de la psicologfa positiva, pues esta humanizara la ciencia 
penal. 

Su voluntad, la sensibilidad, la intencion, juegan un papel muy 
importante en el hecho delictuoso. La esencia de este acto esta 
en los motivos y fines que Ie dieron origen. Las causas conscien
tes 0 subconscientes son fuerzas propulsoras y no directrices, en 
su accion. 

EI proceso psicologico que origina la accion criminal puede re
construirse mediante el examen prolijo de los antecedentes y cir
cunstancias que Ie dieron origen. 

Despues de otras consideraciones afirma el Dr. Ferri que Ilegara 
una hora en que la justicia no sera una espada ' amenazadora, sino 
ciencia de verdad, de regen era cion del alma anormal; su gran 
papel sera redimir, pero para ello habra que tener siempre pre
sente la frase sabia y humana de Ciceron: « En la naturaleza del 
hombre hay que estudiar la naturaleza del delito:l>. 

Psicologia individual, colectiva y social. - La primera toma 
al hombre aisladamente, la segnnda se refiere a las agrupaciones 
momentaneas y. ocasionales de los hombres y la tercera a las 
,-euniones organicas, constantes y permanentes. 

Estableci6 despues la diferencia entre conciencia nacional y 
opinion publica; esta se hall a entre la psicologia colectiva y la 
social, siendo la caracteristica de la primera la instabilidad, mien
tras que la segunda es la estabilidad a traves de las genera· 
ciones. 

En cuanto a la psicologia individual, presenta fases normales y 
anormales, siendo esta la que corresponde a la criminalogia, com· 
prendiendo desde el nino hasta el ciudadano. 

En psicolog:a criminal hay muchos hechos que presentan algu-
1I0S caracteres de magia, hechiceria, zootecnismo, etc. Asi mismo 
se observa que muchos criminales poseen nn gran sentimiento re
ligioso: tal Musolino, autor de siete muertes, quien tenia sobre el 
cuerpo cuatro 0 cinco imagenes de santos y un huesito de la 
pierna de San Jose. 

La psicologia colectiva demuestra que el que obra dentro de la 
multitud, impresionado por ella, es menos responsable que si obra 
individualmente; pues es evidente que la sola reunion de varias 
cosas produce efectos diferentes del que causa una sola. Por otra 
parte, se admite hoy que las multitudes estan mas dispuestas at 
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mal que al bien, bastando muchas veces la menor chispa de des
equilibrio para conducirla al elelito. 

Pinto con rasgos vivos la turba ele mineros que en «Germinal » 
de Zola marcha hacia la casa del ingeniero, a quien luego matan y 
arrojan por una Yentana. 

Demuestra que cuando cada uno ele nosotros nos encontramos 
en meelio de la turba, producimos actos que sedamos incapaces 
de hacerlos solos; recordo su intervencion en numerosos casos 
de multitudes, de operarios, labradores, estueliantes. 

Y por ultimp, explico las diversas formas de psicologia colectiva 
anormal, hablando de las parejas, las asociaciones y las ' sectas, 
y de las diversas razones que determinall la forma de reaccion de 
las multitudes. 

Para terminal' describio a grandes rasgos la accion ejercida por 
los diversos pueblos, elesde Roma hasta la Italia moelerna: desde 
Espana y Portugal a Holanda e Inglaterra, y elesele Francia re
volucionaria hasta la Alemania moderna, para concluir eliciendo 
que la America y la Republica Argentina, que tiene la base del 
sentimiento elel hogar y el culto ele la escuela, estan lIamadas a 
illfluir ele una manera considerable en la civilizaci6n del porvenir. 

PSicologia del delincuente nato. - Esta psicologia constituye 
pOl' Sl misma una ciencia como se desprende elel estudio anaiftico 
especial de que ella es susceptible: he aquila primera difel-encia 
fundamental entre la escuela nueva y la escuela clasica; esta no se 
para en eliferenciaciones; para ella no existe el delincuente sino 
el delito y su objeto es el castigo que cleue satisfacer la vindicta 
publica. Partiendo del anal isis ser~no de los hechos, la escuela 
posltl\'a, por el contrario, no se preocupa del castigo y frente al 
delito, ve el elelincuente, tratanelo de inquirir en su persona las 
causas que 10 moti\·aron. Larga es la lucba entre las dos escuelas; 
bubo un momento en que parecio batida en retirada la positiva 
y hubo necesidad de grandes esfuel-zos para rectificar uoctrinas 
que no bien comprenelidas, se las consieleraron como verdaderas 
exageraciones. 

Fruto de extensos estudios sobre la masa delincuente, la antro
pologia llego a fijar en definitiva cinco grupos: el nato, el loco, el 
habitual, el ocasional y el pasional. Desde luego la clasificacion 
de, 4. delincuente nato » produjo, como tenia que suceder, toda una 
evoluci6n en la vida cientifica social, intelectual y hasta moral de 
los hombres. Implicaba, al parecer, esta eloctrina el reconocimien
to de un eletenninismo 6 de una fatalielael que cada cual explicaba 
a su moelo y se decia con cierta aparente logica: «Si ha nacido 
criminal ese sugeto, en alguna hora ira el crimen a burcarle ». 
(Que se entiende pues, por elelincuente nato? Sea cual fuere la 
atmosfera pavorosa formada sobre este termino, delincuente nato, 
para la ciencia, es un hombre predispuesto organicamente para 
el delito, si concurren a su comision los factores biol6giccs y socia
les que 10 determinan. EI profesor Ferri explica el concepto cien
rifico de la predisposici6n; para aclararlo, recuerda el conocido 

• 
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caso de los bijos de enfermos que pueden a no adquirir la enfer
medad de sus progenitores. 

Entrando al campo de la antropologia (y siempre dentro del 
curso de generalizaciones ya que no es posible abordar su estudio 
in ten so ), recuerda eL maestro que sobre un total de miL hombres 
deLincuentes, miL soldados, miL locos examinados uno a uno proli
jamente, se encuentran muy pocos que reunan en si, inconfundibles, 
todos Los caracteres tipicos del degenerado nato. No basta tener 
la frente con tal 0 cual inclinacion, con taL 0 cual deformidad, este 
Ii otro detalle fision6mico, para ser un delincuente; pocos son los 
hombl"es absolutamente normales y sin embargo La deLincuencia no 
es Lo general. 

Hay una relacion exacta entre La cara y el cnineo_ EL estudio 
de La cabeza es altamente in teres ante, como que ella es la sede 
de las ideas, esto es, de La vida superior del individuo. La cabe
za asi, puec1e ser dividida en dos partes que no son precisamente 
la frontal y la perifrontal, sino el nuevo craneo y la base pirami
daL 6 piramide facial, aquella es la sede de la vida psiquica, esta es 
en los mamiferos, La de la vida de llutricion. En general, cuanto 
mayor es e1 camino recorrido por la evolucion individual, la pira
mide se enangosta, ensanchandose la caja craneana. 

EI profesor Lombroso antes de su muerte, habia c1eseado em
prender un estudio de la psicologia del santo y del heroe. lndu
dabLemente, es cosa no faciL el hacerlo, porque no a cada momen
to se tropieza con un santo, y en cuanto a Los que fueron, La 
naturaleza del asunto varia. No obstante, por su sintomatologia 
general, el santo es un tipo antropol6gico opuesto por entero al 
del delincuente. Recu erda la cabeza de San Francisco de Asis 
pintada por eL Giotto. Como rasgos generales en esa cabeza, se 
puede notar la estrechez de la mandibula, su insignificancia, bajo la 
boveda elevada de su frente; tipo en oposicion con eL del crimi
naL nato, en que la mandibula es robusta y eL craneo deprimido, 
como que aL par de su vida psiquica, casi nuLa, existe poderosa 
una vida de nutricion que hace pensal- en una l-eg-resi6n a la ani
malidad. 

Conjuntamente con las manifestaciones organicas ya sei'ialac1as por 
la antropoLogia, existen manifestaciones anat6micas. Se ha llegado 
a asegurar que en los tipos nonnales s610 existen tres cil-cunvolu
ciones frontales, habiendo cuatl-o en Los ?_normaLes. 

Desgraciadamente en esta materia todo esta aun por hacerse, dada 
la imposibilidad de estudiar el cel-ebro en los seres vivos. 

Influye tambien, el temperamento individual. La fisonomia refleja 
las relaciones del hombre con la civiLizaci6n. EL clima, esto es , 
el ambiente fisico, telurico , ' presenta su contingente no despreciable 
de factores. Su influjo es tan marcado, que hasta en la vo Luntad, 
esto es en eL dominio ya psiquico, se r efleja. 

EI temperamento obra de una manera eficaz en La co misi6n de 
un delito como se puec1e notar en los hombres de cutis blanco y 
J"Osado y en los de cutis ligeramente palido, algo terroso. 

La vida es un reflejo de las funciones fisio y bioquimicas de las 
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celulas. La salud tiene un influjo poderoso en el estado psiquico 
del individuo, y si esto ocurre con un hombre normal, ~ que no ocU· 
rrid. con un degenerado? 

La disvulnerabilidad 6 insensibilidad fisiologica y psiquica, es 
una de las mejores caracteristicas del delincuente nato; se puede 
afirmar que es mas delincuente por el modo de sentir que por el 
modo de obrar. Es la aberracian de los sentimientos en una orien
tacion determinada. Mediante el dectrimetro se ha comprobado en 
todos los casos la insensibilidad fisiologica en tales sujetos; tam bien 
ella es una caracteristica del salvaje y de los animales inferiores; 
de la misma manera su potencialidad vital es un rasgo distintivo; 
toclos los cuales no existen en el hombre normal. No solamente 
carecen de la insensibilidad fisica, sino tambien cle la moral, mejor 
dicho de la social. 

Descle el punto cle vista psiquico el delincuente nato carece de 
la fuerza inhibitoria de los normales . Estos no conciben el cri
men sin estremecerse horrorizados ante la idea de cometedo; mien
tras que aquel no siente repugnancia por el delito; y no es que 
no se de cuenta, la razan se 10 dice; pero sabre el juicio esti el 
instinto y falta en cambio la voluntad que 10 controle; es un abulico. 
Para el no existe la zoofilia; por el contrario, se com place en 
martiriz:lr la pobre bestia. Los criminales duermen con apacible 
tranquilidad, animalmente; la conciencia no les turba porque la 
vida psiquica no existe. Es por esta misma causa que tam poco 
conocen el remol·dimiento. Carecen de sentido social; anteponen 
todo a sus necesidades organicas, son egoistas, voluptuosos, avaros. 
En cambio, el instinto religioso esta en ellos bastante pronunciado. 
Es conociclo el caso de los brigantes tan populares por su fama. 
Estos delincuentes pasean llenos de medallas y escapularios; y a 
pesar de eso, cometen crimenes borrendos. Creen en Dios; de el 
esperan el perdon de sus culpas, si es que tienen culpas. Es que 
la delincuencia, que depeode de todo, con 10 que menos tiene que 
ver, es con los sentimientos religiosos. 

En cuanto a las condiciones de inteligencia entre los delincuentes, 
habienclo de todo, se puede generalizal- descle luego, diciendo que 
por 10 comu£l es inferior a la media. Los hay, no obstante, ge
niales. Recuercla el caso del conocido Holmes en Norte America, 
que inventa un sistema especial para su uso exclusivo. Consistia, 
como se recordara, en asegurar incliviclllOS en una compania de 
palizas cle vicla, ellvenenanclolos luego para cobrar el seguro. En 
esta forma se sostuvo mucho tiempo, hacienclo no menos de cuarenta 
victimas. A pesar de ello, la inteligencia, en general, entre los de
liocuentes, denota una evidente inferioridad com parada con la de 
los normales. EI primer rasgo cal-acteristico, asi como en 10 moral 
es la disvulnerabilidad, en 10 intelectual es la imprevision. La falta 
de fuerza inhibitoria para construir pl-ocesos mentales, su impulsi. 
vidad, Ie inhabilitan en general, haciendole por 10 comun un tipo 
inferior descle el punto de vista ideol6gico. 

Buscando un remedio a estas aberraciones de la raza se han 
ideado varios metodos, v. gr., el de la psicodologia a de la auto-
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educacion de la vol un tad, el cual resulta esteril porque el delin
cuente carece de voluntad normal. Como procedimiento pedago
gico solo podria aplicarse a la primera infancia. El Dr. Ferri tiene 
mas fe en la profilaxia social, tales como la pl'oteccion a la mujer, 
velando escrupulosamente sobre la maternidad, la pe,'secucion del 
alcoholismo, la reglamentacion del trabajo, leyes p,'evisoras que 
eviten el pauperismo, la supresi6n de los malos tratamientos, en 
suma, todo 10 que cont"ibuya a dignificar el caracter y procure el 
ennoblecimiento de la humallidad. 

Psicologia del delincuente loco. - Es e\,idente que la impor
tan cia de la psicologia de esta c1ase de delincu(>ntes es extraordi, 
naria, si se tiene presente que los codigos pen ales establecen la 
irresponsabilidad de los criminales locos. El conocimienlo de esta 
psicologia ill teresa igualmente al defensor, JJuesto que en las prue
bas de la locura esta la absolucion de su defendido; pero tambien 
interesa al acusadol' publico, el fiscal, que es el defensor de la 
sociedad y debe sostener 10 contrario. 

Estos sujetos I'equieren la reclusion en lugares aproJJiados. 
Desde el punto de vista cientifico es e\,idente que a las distintas 
clases de delincuentes se les debe alojar en lugares que corres' 
pond an a su c1asificacion psicologica; de tal suerte que el del in
cuente nato ira a un establecimiento distinto de aquel del delincuen
te loco. 

Estos criminales, estudiados extensamente por Lombroso, presen
tan caracteres especiales, empezando pOI' su fisonomia. Para es
tudiarlos es necesario seguir el metodo de la psicologia genetica 
y no el de la descriptiva, 10 esencial es saber sistematizar. Tres 
puntos merecen atenci6n: 10 el momento deliberativo; 20 los mo' 
ti vos psicologicos que los determinan a cometer el deli to; 3° su 
conducta antes de perpelrarlo, durante y despues del proceso. En 
cuanto al primer punto, se deb en distinguir dos clases de delin, 
cuentes locos: 10 los que antes de cometer el delito hacen pasar 
la idea criminal por una evoluci6n lenta; 20 los que obran impul, 
sivamente, es. decir, inmediatamente 4ue conciben la idea. La dife, 
rencia proviene de la contextura antropologica de cada uno. El 
primero es pasible de la obsesion, de una idea que se radica en 
su cerebro y de la cual no puede libertarse. Esto es 10 que en 
el lenguaje corriente se denomina idea fija. La idea fija presenta 
,'arias formas. Una de elias es la fobia. Los locos obsesionados 
pasan por tres periodos: 10 alucinaci6n, 20 ansiedad melancolica 
y 30 el descubrimiento del enemigo, que es cuando cometen el delito. 
Cuando se encuentran en este ' ultimo estado cualquier incidente es 
suficiente para que consuman el hecho pensado. Puede decirse que 
en estos delincuentes el delito es una incl'ustacion cerebral. Et 
loco de este tipo tiene conciencia de su locura. EI otro tipa, el 
loco impulsiv~, es precisamente aquel cuya 10cUl'a se calificaba an
tes con el titulo de «mania transitoria ». Es esta una concepci6n 
atrasacla; no existe la mania transitoria, segun la clinica moderna. 
Lo que existe es ese mom en to vertiginoso, impulsivo. 
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La gran diferencia entre el delincuente nato y el loco es que el 
primero comete el delito con motivo y el segundo sin el; tal es la 
opinion de algunos criminalistas y aceptada por Lombroso; pero 
esto no es del todo exacto, pues muchas veces es dificil deter
minar el motivo, aunque sin duda, existe. La ilusion y la alucina
cion, son dos causas generales que impulsan al delincuente loco. 
Este mata creyendo que 10 hace en legitima defensa; el deli rio de 
las persecuciones es una de las formas mas peligrosas de su locura. 

La psicologia de estos sugetos es muy complicada: en el loco se 
encuentran rasgos de la psicologia del hombre normal, del delin
cuente nato y del delincuente loco propiamente tal; por eso no es 
extrano que los medicos difieran fundamental mente en sus informes 
sobre tales sugetos. 

En cuanto a la conducta, el delincuente loco no toma precaucio
nes para cometer su delito; no tiene complices, excepto en dos casos: 
10 cuando la locut·a es epidemica esto es, cuando se desarrolla de 
lIna manet-a general en algun lugar; 20 cuando se trata de locos 
epilepticos. 

En el momento de co meter el delito este delincuente experimen
ta una agitacion extraordinaria; mientt-as que el delincuente nato 
permanece tranquilo, salvo el caso en que su vida peligre, en cuya 
situacion es el instinto de conservacion el que 10 agita, pero no el 
delito mismo. EI loco luego de perpetrar el hecho culpado per
manece calmado y hasta satisfecho. Otros caen en un verdadero 
sueno de postraci6n; es el sueno propio del epileptico; ott"OS pien
san en el suicidio y 10 realizan inmediatamente. 

Los antecedentes personales son de dos clases: hereditarios e 
individuales. Los segundos se notan en ciertas caracteristicas que 
han po dido comprobarse: ]a vida irregnlar, el cambio de profesion 
sin motivos plausibles; la transformaci6n del canicter. Son los 
tipos mas complejos y dificiles del derecho penal. Son sugetos que 
no deben vivir en la sociedad. Esta no tiene derecho para hacer 
sufrit· a estos delincuentes, irresponsables de sus delitos, y es ne
cesario entonces, la instituci6n de manicomios para asilarlos. 

Psicologia del delincuente pasional y de ocasi6n. - EI de
lincuente habitual tiene sus causas en la infancia, abandono y es
pecialmente en el alcoholismo; en virtud de la repetici6n consue
tudinaria del crimen, lIega a presentar algunos caracteres del 
delincuente nato, pet·o Ie faltan la insensibilidad moral y organica. 

El delincuente ocasional es el tipo mas frecuente; no obstante, 
se trata de un hombre casi normal. Su caracteristica fundamental 
es la debilidad de la vollintad. 

Una creencia vllIgarizada en ciertas clases sociales es la de que 
la educaci6n no ejerce influencia alguna sobre los criminales . No 
la ejercera sin duda, en los delincuentes natos y locos, pero es 
preponderante en los pasiona les. 

La escuela clasica no resolvi6 el problema de la relacion entre 
el deli to y la pasion porque la plante6 mal. Lo que debe impor
tarnos en este caso no es el gr-ado ni la intensidad de la pasion, 
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sino la calidad de la misma. Distingo, dijo, dos clases fundamen
tales de pasiones: las sociales y las antisociales. Cuando se trata 
de una aberracion social podemos afirmar que se trata de un 
delincuente ocasional. Esta division fundamental es susceptible de 
una subdivision: la pasiones cle egoismo antisocial, como el robo, 
por ejemplo j 2a pasiones y motivos de egoismo social, como el 
amor y eI honor j 3a pasiones altruistas, como el amor maternal, 
la fe religiosa, el fanatismo politico, etc. Vulgarmente se dice 4ue 
eI que comete un atentado es un criminal nato, pero la psicologia 
ha comprobado que por regia general es un criminal ocasional 
que mata por fanatismo politico. Los delincuentes ocasionales 
cometen, general mente, delitos de sangre. Son muy raros los que 
realizan delitos contra la propiedad. Este tipo de delincuente reune, 
como los anteriores, una serie de caracteres que los distingue de los 
otros. Como regia general, podemos establecer que el delincuente 
pasional no presenta signos degener-ativos. El exceso de sensi
bilidad moral, es decir, la hiperestesia, es otra caracteristica. Su 
vida anterior al delito es muy honesta. Su delincuencia no es 
precoz, pues empieza a delinquir de veinte a veinticinco anos. En 
este tipo de delincuente las mujeres son InUY frecuentes, mucho 
mas que en todos los otros tipos. Segun las estadisticas, dentro 
de esta clase, la mujer lIega hasta un cincuenta por ciento, mien
tras que en las otras gira alrededor de 12 a 20 por ciento. Es 
mas obstinada que eI hombre j su imaginacion, superior a la nues
tra, ha inventado formas de delito que lIegan casi a la fantasia. 

EI delincuente ocasional presenta caracteres opuestos al criminal 
nato j asi, po see el sentido social perfectamente desarrollado j es 
verdaderamente impulsivo j no se oculta para cometer el delito j 
nunea tiene c6mplices. Los emotivos jamas premeditan el crimen. 
La pasion en su cerebro es un monodeismo. EI criminal pasio
nal realiza el delito por motivos poderosos, el honor of en dido, el 
amor traicionado j eI delincuente nato por motivos futiles y a veces 
pueriles. No huye una vez cometido eI hecho j se deja tomar por 
la autoridad y confiesa su delito j luego siente remordimiento y 
es el tinico tipo criminal que experimenta este fenomeno. Es que 
el sentimiento social momentaneamente obscurecido vuelve a ha
cerse sentir con mayor intensidad. Dentro de este tipo de delin
cuente existe una figura especial, de gran importancia en nuestros 
dias: el delincuente pasional politico. Ante todo, dijo, (existe un 
tipo especial de delincuente politico? Yo 10 niego en absoluto, 
agrego. Pod ran ser delincuentes locos, natos, ocasionales 6 pa
sionales, que obran por motivos politicos. EI delito politico pre
senta dos formas principales: el cometido por eI pensamiento y el 
cometido por la accion, segun una vieja c1asificaci6n. EI primero 
no es, en mi concepto, un deli to. La historia del progreso hu
mana nos dice que las ideas han realizado la gran conquista. Sin 
embargo, entre estas ideas habia unas que destilaban odio contra 
un regimen, otras religiosas, etc. Pero las ideas deben combatirse 
con las ideas y no con la violencia. Nadie puede ejercer un mo
nopolio con la verdad. 
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Psicologia del juez y del acusado. - EI juez es el lI amado a 
hacer efectivas las garantias establecidas por el derecho penal. 
Depende de su dictamen la condena 6 abso luci6n del acusado. 

Existe un principio universal mente aceptado por las legislaciones 
modernas, segun el cual en caso de duda debera estarse siempre 
a 10 que sea mas favorable al procesado; para la aplicaci6n de 
esta regia, se debera. tener muy en cuenta la clasificaci6n del de
lincueote. Esle principio es completado por otro tambien general: 
el juez debe fallar de acuerdo con la ley. Pero tanto el uno como 
el otro no entran en el campo de la psicologia criminal. Esta 
ciencia se dirige al estudio de las funciones judiciales y sobre to do 
del hecho criminal cuya interpretacion es la mision mas ardua del 
juez. Este tiene tres funciones principales: 10 Adquirir la certeza 
de que el procesado es antor del delito que se Ie imputa; 20 gra
dual' la culpabilidad del reo de acnerdo con la ley; 30 aplicaci6n 
de la pena. Como regia general debe establecerse que cuando 
no existe la certeza, no debe condenar. 

Toda la justicia penal actual se funda en este principio: la pro
porcionalidad entre la pena y el delito; pero es imposible fijar 
un crite rio seguro para encontrar esta proporcionalidad. EI juez 
no podria juzgar sin el conocimiento de la psicologia criminal para 
establecer la c1ase de delincuente y segun ella condenarle 6 tomal
las medidas necesarias para su cura moral 6 psiquica. 

EI proceso jurlicial consta de tres momentos: 10 cuando se toma 
al criminal; 20 la prueba; 30 la condena 6 absoluci6n. La segun
da es el alma del procedimiento penal. Es una instituci6n que ha 
pasado por varias evoluciones, pudiendose senalar: lola faz empi
rica; 20 religiosa; 30 legal; 40 sentimental; todas estas fases son 
imperfectas, la que vendra despues, la cientifica, sera la completa 
y conforme a la 16gica_ Se debe tener presente que juzgar un 
hecho criminal es ante todo, un problema tecnico; de ahi que el 
juez del porvenir debera ser un hombre extensamente preparado. 

Inmediatamente de lIevado el reo a presencia del juez, se enta
bla eotre ellos un verdadero duelo psicol6gico; por un lade el 
primero que niega pOl' temor a una condena y por el otro el 
el segundo que sirve a los intereses de la sociedad. El error del 
juez consiste en juzgar al reo conforme a su estado; esta es 
una gran fuente de equivocaciones; es preciso no bacer caso a las 
impresiones. A esta tendencia de considerar al acusado de acuer
do con el estado del juez, es it 10 que el Dr. Ferri llama automor
fismo. 

Es una creencia vulgar de que el r eo que mejor se defiende es 
el inoccnte; pero la psicologia ha comprobado que es todo 10 
contrario. Tambien se dice que e l que se emociona es culpable; 
este es otro errol-. En contra de estas dos preocupaciones se 
puede sen tar : el procesado inocente se defiende mal; el procesado 
inocente se emociona. 

EI profesor Ferri se declara panidario del debate publico, de 
los juzgados unipersonales y aboga por la preparacion psicol6gi
ca y tecnica del juez. 
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Psicologia de los testigos. - Segun Bentham el testimonio 
constituye los ojos y los oidos de la justicia i una tercera parte de 
ella reposa sobre el testimonio, pues es la base del procedimiento 
penal en los paises civilizados. 

La escuela ciasica estableci6 un principio casi absoluto para 
declarar la veracidad del testimonio. Es verdadero ciecia, cuando 
hay ciencia y conciencia en quien 10 presta i pero desde hace poco 
tiempo la psicologia juridica ha abierto nuevos horizontes cientifi
cos. En 1894 cuando publique la « Sociologia Criminale:l>, recuer
da el Dr. Fen'i. \lame la atencion sobre la materia y fue el celebre 
Alfredo Binet el primero que en 1900 inici6 el estudio de la psi
cologia experimental del testimonio. Los resultados de sus expe
riencias se resumen asi: una parte de los sugetos no sabia descri
bir los objetos presentados i otra pane 10 hacia mal, y el resto los 
describia agregandole cosas fantasticas por 10 que {L menudo resul
taba un objeto distinto del ensenado. 

La psicologia del testimonio no es sino una sistematizacion de 
obsel-vaciones i y como cada individuo observa y sobre todo ima
gina de manel-a distinta, I'esulta que de cuarenta pel'sonas, v. gr., que 
hayan presenciado un mismo becho, produciran cuarenta declara
ciones diferentes. EI profesor Claparede en Ginebl'a ha realizado 
experiencias muy intel'esantes, y Webel- ha hecho la estadistica de 
los casos mas importantes i su conclusi6n es la siguiente: la decla
I'acion prestada por hombres norm ales y de buena fe se encuentra 
en esta proporci6n: 40 % declaran con inexactitud y el resto 10 
hace de una manel'a incompleta. i. Como se explica este fename
no? La psicologia que las cosas vistas antes de Il egar a la me
moria, pasan ]Jor estas fases: sensacion, percepci6n y apercepci6n. 
Pero la memoria, que segun la teo ria mecanica no es sino el rea vi
vamiento de los rastros dejados por los recuerdos, puede estar 
enferm a como 10 ha demostraclo Ribot, en su conocido libro ¢:Las 
enfermedacles de la memoria:l>. La amnesia y la paramnesia son 
las dos formas mas generalizadas, las cuales debera tenel' en cuenta 
el juez, como asi mismo dos hechos muy comunes: 10 que al 
deponer interpretamos nuestra3 propias sensaciones i 20 creemos 
como veddico 10 que no pasa de ser sino una i1usi6n de nuestros 
sentidos. Existen ademas ciertas enfel'medacles tales como el his
terismo, que impulsan a la mentira. Otros factol'es que pueclep. 
modifical' la vel'acidad de un testimonio son: la hOI'a, el tempera
mento. la amistad 0 animosidad del deponente con eI acusado, el 
tipo mental. la edad, el sexo, la clase social, la profesi6n, etc. 

En cuanto a la verdad del testimonio sienta estas dos reglas: 
1a el testigo mas creible no es el que afirma absolutamente, sino 
el que mas vacila. pues muchas veces el que 10 hace de un modo 
absoluto es un auto-sugestionado i 2a no obstante la opinion comun, 
la verosimilitud es casi siempre contraria a la verdad. Todo 10 
que acabamos de manifestar es suficiente para justificar una refor
ma legislativa i en el porvenir tendra que establecerse una comi
sion de peritos para que examine a cada testigo antes de ser 
llamado a deciaral-. En nuestros dias 10 fundamental consiste en 
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tener jueces preparados en psicologia 10 que se puede conseguil
hacienda obligato rio su estudio en las Universidades_ 

Porvenir de la justicia penal. - Se puede afirmar como una 
conclusion sintetica que la justicia penal no ha conocido hasta 
ahora al hombre clelincuente; fue recien despues cle los trabajos cle 
Lombroso que la justicia empezo a preocupal-se clel sugeto agente 
del clelito_ Pi ens a el Dr. Ferri que no es posible abolir la justi
cia como pretenclian Max Stiner y Nietzsche, y si hoy es una es
pecie <k violencia social, clebemos tratar cle convertirla en una 
clinica social. Para ello debe procurarse ante toclo, la aplicacion 
de la psicologia al derecho criminal. Las materias que abarcaria 
el nuevo plan cientifico, serian tres: sociologia criminal, clerecho 
criminal y politica criminal. 

Podemos l-esumir en conclusiones generales nuestro aporte al 
clel-echo criminal: 10 Mientl-as la justicia penal actual obra clespues 
del clelito, la escuela que pregono para el porvenir evitara los 
delitos, curanclo a los delincuentes. Es esta la teoria que llame 
cle los «substitutivos penales ». Esto se encuentra antes y fuera 
del cocligo penal. En tocla reforma debe tenerse muy en cuenta 
la clistincion que yo hice entre criminaliclacl atavica y evolutiva. 
Esta norma sera una gran guia para el legislador. Criminalidad 
atavica es la repeticion de los crimenes sal vajes de antano; y la 
evolutiva es la que se hace sentil- en los clelitos nuevos, como los 
politicos. Es necesario hacer una distincion radical entre las dos 
clases cle criminalidad. La primera es egoista, mientras la evoluti
va, es altruista_ Sin embargo, en la actualidad no solo no hay 
clistinci.:m, sino que se trata peor a los clelincuentes politicos 0 evo
lutivos que a los atavicos_ EI caso milS elocuente de la verdad 
de esta afirmacion es el cle Rusia, que mantiene la pena de muer
te para los delitos politicos. Esto es, indudablemente, una abe
rracion. 

20 La justicia penal del porvenil- se reducira, en cuanto a la 
represion, a estos clos terminos: a) Indemnizacion del dano causa
clo; h) separacion del delincuente por tiempo indeterminado. Lo 
primero se aplic:ara cuando el delito sea leve. En este caso, dijo, 
juzgo estupido Ilevar i la carcel i una persona POl- quince <5 veinte 
dias, pues alii recibira un ejemplo corrupto!". Creo, agrego, que 
el resarcimiento del dano 10 efectuara, en el porvenir, el Estado. 
Esta debe ser necesariamente funcion del Estado. La vktima del 
·ddito debe tener una proteccion eficaz por parte del mismo. Por 
eso creo que la institucion del «peculio» en la penitenciaria nacional 
de Buenos Aires es una gran obra. Ese peculio, como sabemos, 
10 obtienen de su propio trabajo y de el envlan una parte a su 
familia Pero esta es la excepcion; en las carceles europeas el 
Estado gasta ingentes sumas para mantener a los delincuentes. 
Creo que 10 logico es que trabajen, que es de la tfuica manera que 
podnl. operarse su transformacion. . 

El juez clel porvenir clebera ocuparse especialmente de clos cosas: 
10 si el acusaclo es el autor material clel delito; 20 establecer la 

30 
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responsabilidad; est a no existe solo en tres casos: 10 legitima de
fensa; 20 estado de necesidad; 30 obrar en cumplimiento de la ley. 
En todos los demas casos el delincuente es responsable. 

El juez del futuro debera ser un hombre preparado en antl'opo
logia, psicologia, estadistica, derecho, etc. 

Otro de los puntos que deben ser objeto de refor'mas fundamen
tales es el regimen carcelario: antes a los locos POI- el hecho 
de serlo, se les maltrataba; mas tarde se les creyo dig/lOS de las
tima, y hoy ya se les utiliza en el trabajo, como en el gran Insti
tuto que en este pais dirige Cabrerl y que considero como la "institu
cion mas perfecta que en su genero existe en el munclo. Esta es 
la evolll cion del tratamiento de los locos, 10 mismo se debe hacer 
con los criminales. Finalmente las colonias agricolas para pena
dos que ya comienzan a establecerse en est a Republica, venclran a 
resolver parte del problema del porvenir de la justicia penal. 

EI profesor Ferri termino agradecienclo la hospitalidad cientilica 
que la Universidad de La Plata Ie habia dispensaclo. «AI lin, dijo, 
mis doctrinas forman parte de esta Universiclad, por el espiroitu nue
vo que la anima. Agradezco tambien a los javenes alumnos la 
atencion que me han ploestadoo Termino contento, porque creo 
haber dicho verdad y haber hecho obra buena ». 

El ilustre profesor flle objeto de una ovacion cllando deja la pa
labra. 


