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El cuer po del de li to es una re co pi la ción de tre ce mag ní fi cos
re la tos po li cia cos clá si cos que al ter na tex tos con sa gra dos
con otros me nos co no ci dos, to dos ellos per fec ta men te re- 
pre sen ta ti vos de las va rian tes de la li te ra tu ra po li cia ca, te- 
nien do siem pre pre sen te la má xi ma exi gen cia de ca li dad li- 
te ra ria, des de sus pro le gó me nos y fun da ción a me dia dos
del XIX has ta los años vein te del si glo pa sa do.

Em pe zan do con un re la to de Haw thor ne que pue de con si- 
de rar se pre cur sor del gé ne ro, la an to lo gía si gue con un
cuen to po co co no ci do de Poe, au tor que fi jó los ras gos
prin ci pa les del re la to po li cia co, y lue go con re la tos de gran- 
des au to res que lo cul ti va ron de for ma tan gen cial co mo Di- 
ckens, per fec to co no ce dor del ham pa, Wi lkie Co llins, Ja ck
Lon don, Os car Wil de y Ma rk Twain, to dos ellos con un de li- 
cio so tras fon do hu mo rís ti co. Por su pues to re co ge ade más
uno de los fa mo sos re la tos de Co nan Do y le pro ta go ni za dos
por el ine fa ble Sher lo ck Hol mes, y re la tos me nos co no ci dos
de la ba ro ne sa Or czy y Ri chard Aus tin Free man, au to res
que se de di ca ron ca si en ex clu si va a la li te ra tu ra po li cia ca y
que go za ron de gran po pu la ri dad en la épo ca. Asi mis mo
en contra mos un re la to del ca ba lle ro so la drón de guan te
blan co Ar sè ne Lu pin, crea do por el fran cés Mau ri ce Le blanc
y un cuen to de Ja c ques Fu tre lle, pro ta go ni za do por el pro- 
fe sor Van Du sen, apo da do La Má qui na Pen san te. La re co pi- 
la ción se cie rra con uno de los re la tos de Ches ter ton pro ta- 
go ni za dos por el fa mo so Pa dre Bro wn, más par ti da rio siem- 
pre de re di mir al de lin cuen te que de cas ti gar lo.
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Pró lo go

«Una de las cua li da des de ese ti po de li te ra tu ra con- 
sis te en que lo que ha ce que la gen te la lea no pa sa
nun ca de mo da».

RAY MOND CHAND LER

El sim ple ar te de ma tar

La pe ren ne cu rio si dad es un ras go fun da men tal de la
con di ción hu ma na. Na da más na cer, el ni ño pri me ro ha ce
pre gun tas con los ojos y lue go sa tis fa ce su cu rio si dad con
sus ma ni tas an tes de po der ha blar. Y una vez con se gui do
un mí ni mo vo ca bu la rio, uti li za su pre ca rio len gua je, es que- 
má ti co y sim ple, prin ci pal men te pa ra cues tio nar lo to do,
has ta el pun to de que a ve ces es ne ce sa rio ha cer le ca llar.
No es por tan to ca sual que las adi vi nan zas sean uno de los
pa sa tiem pos fa vo ri tos de la in fan cia. Esa ina go ta ble pro- 
pen sión a plan tear se in te rro gan tes no es pe cu liar de nin gu- 
na ra za ni de nin gún pe rio do his tó ri co de ter mi na do. Es sim- 
ple men te una ne ce si dad in na ta de la ima gi na ción hu ma na,
sa ber o ave ri guar lo que nos con cier ne o no de bie ra im por- 
tar nos, aca so por el anhe lo de co no cer otros mo dos de vi- 
da y así sa tis fa cer vi ca ria men te el ham bre de irrea li dad que
nos ha bi ta y nos ha ce so ñar con otras co sas, me jo res o
peo res, que las que de mo do ha bi tual nos su ce den. En
cual quier ca so, de esa acu cian te exi gen cia ha que da do su- 
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fi cien te cons tan cia des de los más re mo tos tiem pos y en
prác ti ca men te to das las cul tu ras, ba jo di fe ren tes for mas,
por lo ge ne ral na rra cio nes y cuen tos más o me nos fan tás ti- 
cos, cu ya in tri ga o mis te rio se re suel ve bá si ca men te me- 
dian te la as tu cia o el in ge nio.

Nu me ro sos son los ejem plos en la An ti güe dad: des de
los epi so dios bí bli cos[1] de Su sa na y los an cia nos que la
acu san de adul te rio (Da niel de mues tra que han tes ti fi ca do
fal sa men te in te rro gán do los por se pa ra do), o Da niel y los
sacer do tes de Bel que lo acu san de ca lum nia por ne gar la
di vi ni dad del ído lo ba bi lo nio (Da niel des cu bre que son
ellos y sus fa mi lias los que con su men las pro vi sio nes y no el
pro pio ído lo), has ta la his to ria no ve les ca que cuen ta He ró- 
do to[2] del rey egip cio Ramp si ni to y el sagaz la drón que se
las in ge nió pa ra ro bar le su cuantio so te so ro de pla ta, o la
le yen da del ho rri ble mons truo Ca co, me dio hom bre y me- 
dio fie ra, que le sus tra jo a Hércu les cua tro va cas y cua tro
bue yes y los ocul tó en su gru ta en el Aven tino[3].

Pe ro el pa ra dig ma más co no ci do y más fre cuen te men te
ci ta do es la le yen da de Edi po y la Es fin ge, men cio na da por
Só fo cles en Edi po rey. Al lle gar Edi po a Te bas, en cuen tra la
ciu dad de vas ta da por una mons truo sa cria tu ra con alas y
ga rras de águi la, ca be za de mu jer y cuer po de león, que
con ha bi li dad in fer nal pro po ne com pli ca dos enig mas a los
hom bres y los ma ta y lue go de vo ra si no dan con la so lu- 
ción. El pa dre de Yo cas ta, Creón, re gen te de la ciu dad, pro- 
me te en tre gar la ma no de su hi ja y el ce tro de Te bas a
quien lo gre des ci frar lo. Edi po, que en po co te nía su vi da,
acu de al lla ma mien to y se mi de con la Es fin ge, que le pro- 
po ne el más di fí cil de sus enig mas: «¿Cuál es el ani mal que
an da a cua tro pa tas por la ma ña na, en dos al me dio día y en
tres al de cli nar la tar de?». Sin va ci lar res pon de Edi po: «Ese
ani mal es el hom bre, que en su in fan cia ha ce uso de los
cua tro re mos, adul to an da sin más au xi lio que el de sus
pier nas, y an ciano ha me nes ter el del bá cu lo».
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Igual men te po drían ci tar se otras obras li te ra rias pos te- 
rio res —co mo los cuen tos orien ta les, in clui dos en Las mil y

una no ches[4], «La mu jer des pe da za da, las tres man za nas y
el ne gro Rihán» o «El sul tán del Ye men y sus tres hi jos», y su
va rian te per sa «El via je y las aven tu ras de los tres prín ci pes
de Se ren di ppo»[5], re to ma dos más tar de por Vol tai re en
«Za dig ou La des ti née» (1747), sus ti tu yen do el ca me llo por
un ca ba llo y un pe rro— en las que el es cla re ci mien to de un
mis te rio o la re so lu ción de un cri men (en el pri mer ca so
Gia far al-Bar maki, vi sir de Ha rún al-Ras hid, de be ha llar en el
pla zo de tres días al ase sino de una jo ven des pe da za da en- 
contra da en el río Ti gris den tro de un ca jón so pe na de ser
eje cu ta do; en el se gun do, los tres in ge nio sos prín ci pes son
acu sa dos del ro bo de un ca me llo por ha ber ave ri gua do,
sim ple men te ob ser van do sus hue llas, que el ani mal era
tuer to del ojo de re cho, le fal ta ba un dien te, es ta ba co jo de
una de las pa tas pos te rio res, lle va ba una car ga de man te- 
qui lla, y en él iba mon ta da una mu jer em ba ra za da) anun cia
la in mi nen te apa ri ción del re la to de in ves ti ga ción po li cial
co mo gé ne ro au tó no mo.

De lo que se tra ta en to dos los ca sos es de po ner a
prue ba el in ge nio pa ra re com po ner un rom pe ca be zas. Ahí
ra di ca el quid de la cues tión. El ejer ci cio de ese in ge nio pa- 
ra re sol ver los enig mas es lo que pro por cio na a esas his to- 
rias su in du da ble ca riz de di ver ti men to. La perspi ca cia del
au tor que plan tea el mis te rio es si mi lar a la del lec tor que
se de va na los se sos in ten tan do es cla re cer lo. El pla cer es el
mis mo en uno y otro. Eso cons ti tu ye la ba se del re la to po li- 
cial. In tri gar al lec tor y au men tar su de seo de ave ri guar una
ver dad ve la da y elu si va.

De cual quier mo do, des de Caín y Abel, la in tri ga y el
des ve la mien to de al gún de li to han si do ob je to en to das
par tes de un se gui mien to ge ne ra li za do que mues tra sin
nin gún gé ne ro de du das el vi vo in te rés que siem pre han
des per ta do, bien pron to ma te ria li za do en los pri me ros gé- 



El cuerpo del delito AA. VV.

5

ne ros li te ra rios, des de las pri mi ti vas no ve las asi rias, per sas,
grie gas y ro ma nas, pla ga das de crí me nes u otros ti pos de
de li tos, has ta la pi ca res ca. En Es pa ña tu vi mos ac ce so, a
par tir del La za ri llo de Tor mes (1554), Rin co ne te y Cor ta di llo
(1613) o El bus cón don Pa blos (1626), a to da una se rie de
aven tu ras más o me nos au to bio grá fi cas de pí ca ros y gra nu- 
jas, be lla cos y truha nes, tu nan tes y bri bo nes, que for ma ban
par te de una flo re cien te ham pa que em pe za ba a po blar las
gran des ciu da des, cu yos ma ne jos, des afue ros y vi ci si tu des
re sul ta ban ca da vez más atra yen tes pa ra la in ci pien te bur- 
guesía.

En otros paí ses, ese cre cien te in te rés por los ma lean tes
em pe zó a ma ni fes tar se con la fre cuen te pu bli ca ción de ca- 
sos cri mi na les rea les y bio gra fías de malhe cho res cé le bres.
En In gla te rra, tí tu los co mo A Mi rror for Ma gis tra tes (1559),
de John Hi ggins, o The Un for tu na te Tra ve ller (1594), de
Tho mas Nas he, dan fe de la tre men da po pu la ri dad que iba
ad qui rien do el se gui mien to de la ac ti vi dad de lic ti va y de
los gran des pro ce sos pe na les. Igual men te en Ale ma nia, el
poe ta y abo ga do Georg Phi llip Harsdör ffer pu bli ca ba Der
gro s se Schau Pla tz ja m mer li che Mord (Ga le ría de ho rri bles
re la tos de ase si na tos, 1650), y al go más tar de, en Fran cia,
François Ga yot de Pi ta val ha ría lo pro pio con Cau ses cé lè- 
bres et in té ressan tes, avec les ju ge men ts qui les ont dé ci- 
dées (1735-45).

Pa ra «sa tis fa cer la cu rio si dad y el in te rés del pú bli co por
los cri mi na les y sus ha za ñas», a fi na les del si glo XVII co men- 
zó una ver da de ra pro li fe ra ción de «opús cu los ba sa dos en
los in for mes ofi cia les del Old Bai ley, el tri bu nal de Lon dres,
con una fi na li dad apa ren te men te edu ca ti va, am plian do no- 
ve lís ti ca men te las ha za ñas de los de lin cuen tes y con abun- 
dan tes de ta lles so bre las aven tu ras y las cir cuns tan cias de
su cap tu ra por par te de la po li cía»[6]. Co mo un pa so más en
el plan de ejem pli fi ca ción mo ral se exi gía al con de na do
que pro cla ma ra su cul pa bi li dad e in clu so en el mo men to de
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su eje cu ción se le con ce día la pa la bra. Y pa ra que el ejem- 
plo cun die ra, esos tes ti mo nios se di vul ga ban en ho jas suel- 
tas y en fo lle tos de ven ta am bu lan te. En 1698, el ca pe llán
or di na rio de la pri sión de New ga te em pe zó a pu bli car las
con fe sio nes o las úl ti mas pa la bras de los con de na dos: fue
el co mien zo del lla ma do The New ga te Ca len dar, que a par- 
tir de 1734 se pu bli ca ría re gu lar men te has ta bien en tra do el
si glo XX, in clu yen do in te re san tes me mo rias, con oca sio na- 
les ané c do tas y de cla ra cio nes, de los prin ci pa les con vic tos
de aque lla cé le bre pri sión lon di nen se.

Pe ro lo que más re per cu sión tu vo en tre el ávi do pú bli co
fue la pau la ti na re pre sen ta ción li te ra ria de las aven tu ras del
pí ca ro, del aven tu re ro, del la drón, del fa ci ne ro so y de más
per so na jes del ham pa. Em pe zó De foe con A His to ry of the
Re ma rka ble Li fe of John She ppard (1724), se gui da de A
Na rra ti ve of All the Ro bbe ries, Es ca pes, & Cri mes of Ja ck
She ppard (1724), sen das bio gra fías del exi mio atra ca dor in- 
glés ex per to en fu gas, al que se le ha com pa ra do con Hou- 
di ni; la pri me ra es cri ta tras su fu ga de la cár cel de New ga te
y la se gun da su pues ta men te atri bui da al pro pio de lin cuen- 
te mien tras es pe ra ba su eje cu ción.

Otro re nom bra do ma lean te, qui zás el más cé le bre de
Gran Bre ta ña en el si glo XVI II, tan to por sus pro pias ac cio- 
nes co mo por la fa ma que le die ron no ve lis tas, dra ma tur- 
gos y la pren sa en ge ne ral, fue Jo na than Wild (1682-1725),
que era la fuer za ocul ta de los cri mi na les de Lon dres, a los
que ven día su ta len to y su or ga ni za ción a cam bio de una
co mi sión del quin ce por cien to. Ha cia 1710 lle gó a con tro- 
lar una ver da de ra red de dis tri bu ción de mer can cías ro ba- 
das y, con la con ni ven cia de las au to ri da des, ma ni pu ló a la
pren sa y su po sa car par ti do del mie do de la gen te pa ra
con ver tir se, has ta ser des en mas ca ra do, en una de las fi gu- 
ras pú bli cas más res pe ta das de las dos pri me ras dé ca das
del si glo XVI II. La pro yec ción li te ra ria de es te per so na je fue
enor me: tras su eje cu ción, los pe rió di cos se lle na ron de re- 
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la tos de su vi da y re co pi la cio nes de sus di chos y dis cur sos
de des pe di da. En ma yo de 1725 Da niel De foe es cri bió un
re la to so bre él pa ra el Apple be’s Jour nal y un mes más tar- 
de pu bli có True and Ge nui ne Ac count of the Li fe and Ac- 
tions of the La te Jo na than Wild. En 1728 el poe ta John Gay
pu so en es ce na, ba jo el nom bre de Ma cHea th, a un prín ci- 
pe de los malhe cho res lon di nen ses to man do co mo mo de lo
a Wild. Por úl ti mo, en 1743 apa re ció en el ter cer vo lu men
de Mis ce lla nies de Hen ry Fiel ding la no ve la satíri ca The His- 
to ry of the Li fe of the La te Mr. Jo na than Wild the Great,
que lo re tra ta ba co mo un su perhé roe cri mi nal. Era la ve ri fi- 
ca ción de la in ne ga ble fas ci na ción de la cri mi na li dad, más
tar de con fir ma da por Tho mas De Quin cey en On Mur der
Con si de red As One of the Fi ne Ar ts (1827), de que la ex po- 
si ción del cri men po día te ner un ver da de ro va lor ar tís ti co
se gún el tra ta mien to adop ta do, de que una his to ria o un
re la to cri mi nal po día pro por cio nar pla cer es té ti co.

Aun que a fi na les del si glo XVI ha bía apa re ci do en Chi na
la co lec ción de re la tos gong’an [li te ral men te «re gis tros de
ca sos en un tri bu nal de de re cho pú bli co»] de la di n as tía
Ming (1368-1644) ti tu la da [«Ca sos de un cen te nar de fa mi- 
lias juz ga dos por el Bos que jo de Dra gón»], en la que se
pre sen ta ba al le gen da rio juez de la di n as tía Song (960-
1279) Bao Zheng (999-1062), apo da do Bao Gong [Lord
Bao], co mo in ves ti ga dor cri mi nal, lo que se ría el pri mer pre- 
ce den te del de tec ti ve, sue le con si de rar se que la pri me ra
no ve la de crí me nes fue Ca leb Wi llia ms, or Things Are As
They Are, de Wi lliam Go dwin, pu bli ca da en 1794. Pe ro si
bien la ac ción gi ra al re de dor de «un cri men, de su ave ri- 
gua ción y de la inexo ra ble per se cu ción a la que so me te el
ase sino a la per so na que ha des cu bier to su cul pa»[7], en
rea li dad el ver da de ro ob je ti vo de la no ve la es ex po ner las
ideas po lí ti cas (anar quis tas) de su au tor contra el es ta do y
la jus ti cia. To da vía que da ba le jos lo que en el fu tu ro dis tin- 
gui ría y ca rac te ri za ría al re la to po li cial: la pes qui sa más o
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me nos ri gu ro sa pa ra so lu cio nar un em bro llo cri mi nal. Es to
so lo lle ga ría a con cre tar se a par tir de dos hi tos im por tan- 
tes, ca si coin ci den tes en el tiem po: la apa ri ción en 1828 del
pri me ro de los cua tro vo lú me nes de las Mé moi res de Vi do- 
cq, chef de la po li ce de Sû re té, jus qu’en 1827 y la pro fe sio- 
na li za ción un año des pués de la po li cía in gle sa.

Eu gè ne-François Vi do cq fue un de lin cuen te que, tras su
pa so por la cár cel, se con vir tió en con fi den te de la po li cía,
ama ñó su fu ga y en 1811 lle gó a ser nom bra do (por Na po- 
león) pri mer je fe de la Sû re té fran ce sa. Mi li tar pre coz, de- 
ser tor y pi ra ta, due lis ta em pe der ni do, car te ris ta, pre si da rio
es pe cia lis ta en eva sio nes y muy há bil en lo to can te a dis fra- 
ces, fue el crea dor (en 1833) de la pri me ra agen cia de de- 
tec ti ves pri va dos, el Bu reau de Ren se ig ne men ts Uni ver sels
dans l’In té rêt du Co m mer ce [Ofi ci na de In for ma ción Uni ver- 
sal por el In te rés del Co mer cio], y en sus con fu sas me mo- 
rias (en cuan to a fe chas y da tos con cre tos) se jac ta ba de ser
un pio ne ro en la uti li za ción de la ter mi no lo gía de tec ti ves ca
y el in ven tor de mu chas téc ni cas cri mi na lís ti cas: fue el pri- 
me ro en lle var un fi che ro de de lin cuen tes y en to mar mol- 
des de es ca yo la de las hue llas del cal za do, así co mo el pre- 
cur sor de la cien cia ba lís ti ca. En cual quier ca so, fas ci nó a
va rios es cri to res con tem po rá neos su yos, co mo Bal zac, que
fue su ami go y lo to mó co mo mo de lo pa ra su per so na je de
Vau trin que apa re ce en Le pè re Go riot (1834), lo mis mo
que hi zo Émi le Ga bo ri au pa ra su ins pec tor Le coq. Ade más
de es cri bir al gu nos li bros de te má ti ca cri mi nal, co mo el en- 
sa yo Les vo leurs (1836) o la no ve la Les vrais mys tè res de
Pa ris (1844), y un dic cio na rio de ar got car ce la rio, su in fluen- 
cia so bre los pri me ros re la tos po li cia les es in du da ble.

En 1829, el mi nis tro de Go ber na ción del ga bi ne te con- 
ser va dor, sir Ro bert Peel[8], es ta ble ció por vez pri me ra una
fuer za po li cial or ga ni za da al crear la po li cía me tro po li ta na
in gle sa, con se de en Sco tland Yard, for ma da por die ci sie te
di vi sio nes con cua tro ins pec to res ca da una. Y en 1842, año
de apa ri ción de la no ve la de in tri ga de Bal zac Un te ne breu- 
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se affai re, po bla da de es pías, con fi den tes, po li cías pa ra le los
y de lin cuen tes de guan te blan co, una de las di vi sio nes (De- 
tec ti ve Bran ch) se de di ca ría ex clu si va men te a la in ves ti ga- 
ción cri mi nal, dan do lu gar a la apa ri ción del tér mino de tec- 
ti ve. So lo unos me ses an tes, Poe ha bía pu bli ca do «The
Mur ders in the Rue Mor gue», con si de ra do por ca si to dos
co mo el pri mer re la to de tec ti ves co, aun que el poe ta bos to- 
niano des co no cie ra la pa la bra y nun ca fue ra cons cien te de
es tar inau gu ran do un gé ne ro[9].

La efi ca cia de es ta nue va po li cía pa ra re sol ver ca sos cri- 
mi na les al prin ci pio fue pues ta en en tre di cho, pe ro gra cias
a es cri to res co mo Di ckens, que ad mi ra ba la in ta cha ble con- 
duc ta y la agu de za, saga ci dad y ca pa ci dad de duc ti va de
sus miem bros, pron to se hi cie ron im pres cin di bles y al gu nos
se con vir tie ron en hé roes po pu la res, que go za ron de una
enor me po pu la ri dad con la pu bli ca ción de sus ex pe rien cias
de pri me ra ma no, co mo Wi lliam Rus se ll au tor de Re co llec- 
tions of a Po li ce Offi cer (1852), Re co llec tions of a Po li ce man
(1853) o The Re co llec tions of a De tec ti ve Po li ce Offi cer
(1856), y pos te rior men te el ins pec tor de pri sio nes co man- 
dan te Ar thur Gri ffi ths, au tor de la in flu yen te obra en tres
vo lú me nes Mys te ries of Po li ce and Cri me (1898), o John
Wil son Mu rray, pri mer de tec ti ve ca na dien se al ser vi cio del
go bierno de On ta rio, que re co gió sus ca sos más me mo ra- 
bles en Me moirs of a Great De tec ti ve: In ci den ts in the Li fe
of John Wil son Mu rray (1904).

Uno de los que más afa ma dos fue el ins pec tor Char les
Fre de ri ck Field, je fe de la Di vi sión de In ves ti ga ción Cri mi- 
nal, a quien Di ckens so lía acom pa ñar en sus pa seos noc tur- 
nos, no so lo por Lon dres. Tras de di car le un ar tícu lo en su
re vis ta Hou se hold Wor ds, se ba sa ría en él pa ra el per so na je
del ins pec tor Bu cket de su ce le bra da no ve la Bleak Hou se
(1852-1853). Otros fue ron el ins pec tor Jo na than Whi cher,
más co no ci do co mo sar gen to «Wi tchem» por un ar tícu lo en
la ci ta da re vis ta di cken sia na, a quien sus com pa ñe ros apo- 
da ban el Prín ci pe de los De tec ti ves, y su su ce sor al fren te
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de la De tec ti ve Bran ch el sar gen to Adol phus (Do lly) Fre de- 
ri ck Wi llia m son, alias el Fi ló so fo, más tar de fa mo so por el
ca so de Ja ck el Des tri pa dor, que en 1867 se ría nom bra do
ins pec tor je fe y en 1870 su pe rin ten den te. A am bos se les
atri bu ye que sir vie ron de mo de lo a Wi lkie Co llins pa ra el
sar gen to Cu ff (con su ma do ma es tro en la ob ser va ción apa- 
ren te men te irre le van te y el co men ta rio ines pe ra do) de The
Moons to ne (1868), «la pri me ra y más per fec ta no ve la po li- 
cial ja más es cri ta», se gún T. S. Eliot[10].

Pe ro aun que esos au ténti cos pro fe sio na les de la in ves ti- 
ga ción cri mi nal lo gra ron cam biar la ac ti tud hos til de la opi- 
nión pú bli ca ha cia la po li cía y con tri bu ye ron a la ge ne ra li za- 
ción de una ma yor com pren sión de su la bor, lo cier to es
que el na cien te re la to po li cial se apar tó cla ra men te de
aquel pro to ti po: el des cu bri mien to del mis te rio o cri men
enig má ti co, y a pri me ra vis ta in so lu ble, se lle va a ca bo me- 
dian te una ope ra ción es tric ta men te in te lec tual, en la que
so lo in ter vie nen la ima gi na ción y la ló gi ca; el ra zo na dor
abs trac to que lo des ci fra sue le ser un in ves ti ga dor se den ta- 
rio e in fa li ble y no un po li cía; la so lu ción más im pro ba ble es
la co rrec ta; y el ca so lo re fie re «un ami go im per so nal, y un
tan to bo rro so, del in ves ti ga dor»[11], con el que siem pre es tá
«ha blan do de fi lo so fía, so bre te mas in te lec tua les»[12]. Es el
re tra to fiel del pri mer de tec ti ve de la his to ria de la li te ra tu- 
ra: el ca ba lle ro Au gus te Du pin, «un aris tó cra ta fran cés muy
po bre, que vi ve en un ba rrio apar ta do de Pa rís, con un ami- 
go»[13]. Poe pro por cio na es ca sos de ta lles so bre su as pec to
fí si co y sus cir cuns tan cias per so na les, de las que ape nas se
sa be que le gus ta la no che y la os cu ri dad. Lo que le in te re- 
sa es mos trar sus for mi da bles do tes in te lec tua les com ple ta- 
men te fue ra de lo nor mal: se eri ge en sím bo lo de la ra zón.

Con Poe se fi jan las ver da de ras re glas de la in ves ti ga- 
ción po li cia ca y del re la to po li cial, que —se gún Tho mas
Nar ce jac[14]— des cu brió por sí mis mo al re fle xio nar so bre el
mé to do ana lí ti co que ha bía se gui do pa ra es cla re cer el cri- 
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men mis te rio so que Di ckens re la ta en su no ve la Bar na by
Ru dge (1841), ade lan tán do se al au tor. Co mo to do cuen to,
su pun to de par ti da de be ser la con se cu ción de un cier to
efec to, pa ra lo cual el au tor «in ven ta rá los in ci den tes, com- 
bi nán do los de la ma ne ra que me jor lo ayu de a lo grar el
efec to pre con ce bi do»[15]. Son tam bién re que ri mien tos in- 
dis pen sa bles del gé ne ro la ob ser va ción y el es tu dio de ta lla- 
do del es ce na rio del cri men; la uti li za ción de dos vías bá si- 
cas de in ves ti ga ción: la em píri ca (pis tas y tes ti fi ca cio nes) y
la ra cio nal (de duc cio nes); y la pre sen ta ción y re fu ta ción de
hi pó te sis fal sas. François Fos ca ha re su mi do los có di gos del
re la to po li cial se gún Poe: «el ca so es un mis te rio inex pli ca- 
ble en apa rien cia; los in di cios su per fi cia les se ña lan erró nea- 
men te al cul pa ble; se lle ga a la ver dad a tra vés de una ob- 
ser va ción ri gu ro sa y me tó di ca; la so lu ción es ver da de ra y a
la vez im pre vis ta; las di fi cul ta des son so lo apa ren tes; cuan to
más com ple jo pa re ce un ca so más sim ple es su re so lu ción;
cuan do eli mi na mos las im po si bi li da des, lo que que da —
aun que in creí ble— es la jus ta so lu ción»[16].

En cual quier ca so, a par tir de la tri lo gía de C. Au gus te
Du pin —fue Bau de lai re quien la lla mó tri lo gía— la na rra ti va
po li cial co bró car ta de na tu ra le za y se con vir tió, co mo afir- 
ma Bor ges, en «una de las po cas in ven cio nes li te ra rias de
nues tra épo ca»[17], aun que a Ste ven son le pa re cía un gé ne- 
ro «in ge nio so pe ro sin vi da» y lo re cha za ba por ese «as pec- 
to de in sin ce ri dad y su per fi cia li dad en el tono, que pa re ce
su ine vi ta ble in con ve nien te» y ha ce que re sul te «cau ti va dor
pe ro in sig ni fi can te, co mo una par ti da de aje drez y no una
obra de ar te»[18], lle gan do a con fe sar que ese «des plie gue
de in ge nio aca ba por abu rrir nos; em pe za mos a echar en
fal ta las mo ti va cio nes y sen ti mien tos usua les pre sen tes en
el que ha cer co ti diano»[19]. Otra pe ga adu ci da se ría, en opi- 
nión de Tho mas Nar ce jac, que se tra ta de «un gé ne ro
“ines ta ble” por que el mis te rio y la in ves ti ga ción tien den a
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ex cluir se mu tua men te, son tan in com pa ti bles co mo lo fan- 
tás ti co y lo ra cio nal»[20].

La po pu la ri dad del re la to po li cial se acre cen tó en to do
el mun do a lo lar go del si glo XIX gra cias a au to res co mo Di- 
ckens, She ri dan Le Fa nu[21], Wi lkie Co llins, Émi le Ga bo ri au o
Ar thur Co nan Do y le, que con su crea ción de Sher lo ck Hol- 
mes dio el es pal da ra zo de fi ni ti vo al gé ne ro. Co mo cu rio si- 
dad dig na de men ción, el ma lo gra do pre si den te es ta dou ni- 
den se Abraham Lin coln, gran ad mi ra dor de Poe, es cri bió
un cuen to de in tri ga ti tu la do «The Trai lor Mur der Mys te- 
ry» (1846[22]). Asi mis mo, en 1853, Pe dro An to nio de Alar- 
cón pu bli có en pren sa el que qui zá sea el pri mer re la to po- 
li cia co de la li te ra tu ra es pa ño la, «El cla vo», cu ya tra ma se
cen tra en el em pe ci na mien to de un juez por re sol ver un cri- 
men, cu ya acla ra ción aca rrea rá su des gra cia.

En la pe núl ti ma dé ca da del si glo XIX, Ga bo ri au y Co llins
do mi na ron la fic ción po li cial gra cias a su apor ta ción de ele- 
men tos sen sacio na lis tas (fo lle ti nes cos el pri me ro y me lo dra- 
má ti cos el se gun do) al ra cio na lis mo que ca rac te ri za ba al
gé ne ro in ven ta do por Poe. La in fluen cia de los de tec ti ves
fa li bles de Ga bo ri au (el ego ís ta y va ni do so Le coq, a quien
Hol mes til da de «cha pu ce ro de plo ra ble», o el an ciano pres- 
ta mis ta re ti ra do apo da do Pè re Ta ba ret y más co no ci do co- 
mo «Tir-au-clair») es in du da ble en la crea ción del in mor tal
per so na je de Co nan Do y le, ese ex tro ver ti do, pre sun tuo so,
ego cén tri co, en greí do y pe tu lan te es te ta vic to riano, cé le- 
bre por su go rro de ca za dor de cier vos, su lu pa, su pi pa y
su vio lín, que pue de con si de rar se una con tun den te res- 
pues ta a la equí vo ca ima gen que Co llins ofre ce de los de- 
tec ti ves.

Aun que no per te ne ce al cuer po de po li cía, nues tro en- 
tro me ti do y en re da dor de tec ti ve ha bla co mo ellos y a ve ces
ac túa co mo ellos. Pe ro no per si gue fun da men tal men te la
cap tu ra del cul pa ble ni el cum pli mien to de la ley. Su ma yor
mo ti va ción con sis te en ex pe ri men tar la ín ti ma sa tis fac ción
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de ha ber re suel to un ca so di fí cil pa ra así elu dir la mo no to- 
nía y el te dio de la vi da. A di fe ren cia del «afi cio na do» Au- 
gus te Du pin de Poe, Hol mes es el pri mer de tec ti ve pri va do
que in tro du ce un to que ar tís ti co y má gi co a la ló gi ca del
des cu bri mien to cien tí fi co que adop ta. To do un pro fe sio nal
que co bra al tos ho no ra rios tan to a sus clien tes co mo a la
pro pia po li cía, a la que con fre cuen cia ayu da, y es ca paz de
an ti ci par al gu nas in no va cio nes fun da men ta les en el cam po
de la in ves ti ga ción cri mi nal (co mo la ba lís ti ca, des co no ci da
ofi cial men te an tes de 1909 y uti li za da por él en 1903, o la
to ma de hue llas di gi ta les).

Su pri me ra fuen te de ins pi ra ción —se gún con fe só Do y le
en su au to bio gra fía— fue un an ti guo pro fe sor su yo de Me- 
di ci na, el doc tor Joe Be ll, emi nen te ci ru jano de Edim bur go,
cu yo sin gu lar y enig má ti co mé to do de adi vi nar la vi da y los
há bi tos de sus pa cien tes con so lo ob ser var sus mo da les y
las pe cu lia ri da des de su ves tua rio siem pre lo ha bía fas ci na- 
do. Na da más en trar ellos en su con sul ta, les diag nos ti ca ba
lo que te nían sin dar les tiem po si quie ra a abrir la bo ca. Al
con ver tir lo en de tec ti ve, el fas ci nan te asun to de sus diag- 
nós ti cos se re du cía a al go muy pa re ci do a una cien cia exac- 
ta.

En su pri mer re la to de la se rie de se s en ta (cua tro lar gos
y cin cuen ta y seis cor tos) que com pon drán lo que se co no- 
ce co mo el ca non sher lo ckiano, el de tec ti ve afi cio na do
Sher lo ck Hol mes ex pre sa sus prin ci pios de la de duc ción en
lo que pre ten de ser un ar tícu lo de re vis ta es cri to por él mis- 
mo. «Su tí tu lo, al go am bi cio so —en pa la bras de su fiel ami- 
go Wa tson, na rra dor de sus por ten to sas aven tu ras—, era El
li bro de la vi da, e in ten ta ba de mos trar lo mu cho que un ob- 
ser va dor pue de apren der me dian te un exa men pre ci so y
sis te má ti co de to do cuan to le sa le al pa so. Me pa re ció una
ad mi ra ble mez cla de saga ci dad y dis pa ra tes. El ra zo na- 
mien to era mi nu cio so y pro fun do, pe ro las de duc cio nes me
pa re cie ron re bus ca das y exa ge ra das. El es cri tor pre ten día
pe ne trar los más re cón di tos pen sa mien tos de un hom bre a
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par tir de un ges to pa sa je ro, la con trac ción de un mús cu lo,
o la ma ne ra en que mi ra ba. Se gún él, era im po si ble en ga- 
ñar a al guien adies tra do en la ob ser va ción y el aná li sis. Sus
con clu sio nes eran tan in fa li bles co mo tan tas pro po si cio nes
de Eu cli des. Tan sor pren den tes se rían los re sul ta dos pa ra
los no ini cia dos que, has ta no co no cer los pro ce sos me- 
dian te los cua les ha bía lle ga do a ta les con clu sio nes bien
po drían con si de rar lo un ni gro man te»[23].

El mé to do que em plea Hol mes se ba sa en su pro pia
con vic ción de que el «cri men más co mún es, a me nu do, el
más mis te rio so, ya que no pre sen ta nin gu na ca rac te rís ti ca
nue va o es pe cial de la que pue dan ex traer se de duc cio- 
nes»[24], y que «cuan to más ex tra ña es una co sa, me nos
mis te rio sa re sul ta ser; son los de li tos co rrien tes, sin ras gos
dis tin ti vos, los que real men te des con cier tan, al igual que un
ros tro co rrien te es el más di fí cil de iden ti fi car»[25]. Él mis mo
lo ex pli ca por bo ca de Wa tson: «A par tir de una go ta de
agua un ló gi co pue de de du cir la po si ble exis ten cia de un
océano Atlánti co o un Niá ga ra, sin ha ber los vis to ni ha ber
te ni do nun ca no ti cias de ellos. […] A se me jan za de las de- 
más ar tes, la Cien cia de la De duc ción y el Aná li sis so lo pue- 
de ad qui rir se me dian te un pro lon ga do y pa cien te es tu dio,
y no hay vi da tan lar ga que per mi ta a nin gún mor tal al can- 
zar la má xi ma per fec ción po si ble en ella. An tes de vol ver a
esos as pec tos mo ra les y men ta les que pre sen tan las ma yo- 
res di fi cul ta des, el in ves ti ga dor de be em pe zar por su pe rar
los pro ble mas más ele men ta les. Al en con trar se con otro
com pin che mor tal, de be apren der a dis tin guir de un vis ta zo
su his to ria com ple ta, así co mo su ofi cio o pro fe sión. Por
muy pue ril que pue da pa re cer, es te ejer ci cio agu za la ca pa- 
ci dad de ob ser va ción, y en se ña dón de y có mo bus car pa ra
ha llar res pues tas. Las uñas de sus de dos, la man ga de su
cha que ta, sus bo tas, las ro di lle ras de sus pan ta lo nes, las ca- 
llo si da des de sus de dos pul gar e ín di ce, su ex pre sión fa cial,
los pu ños de su ca mi sa…, ca da una de es tas co sas re ve lan


