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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TÍTULO VIGESIMOSEGUNDO 
DELITOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS EN SU PATRIMONIO 
CAPÍTULO Ill. 

EL FRAUDE 

Articulo 386.- "Comet:e el delit:o de fraude el que enganancfo a uno 
o aprovechándose del error en que ést:e se halla se hace ilícit:a
mente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido''. 

El delito de fraude se cast:igará con las penas siguientes: 

l. Con prisi6n de tres días a seis meses y multa de tres a 
diez veces el salario, cuando el valor de lo defraudado no exceda 
de est:a últ:ima cantidad. 

II. Con prisi6n de seis meses a tres anos y multa de die: a 
cien veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera 
de diez pero no de quinientas veces el salario; 

lII. Con prisión de tres a doce anos y multas hast:a de ciento 
veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor 
de qui_nientas veces el salario." 

Articulo 387:- "Las mismas penas sen.aladas en el arLículo ant:crior 
se impondrán: 

Fracción XV. Al que explote las preocupaciones, la superst:i
ci6n o la ignorancia del pueblo, por medio de supuesta evocación 
de espíritus_ adivinaciones o curaciones''. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigaci6n se refiere al análisis 

de la fracci6n XV del artículo 387 del C6digo Penal, no encerrán

donos tan s6lo a un a~pecto puramente jurídico. sino tomando en 

cuenta la amplitud sociol6gica y parapsicol6gica que implica este 

aspecto legal; muchas personas se podrían sorprender. el que se 

mezclen aspectos tan diversos como a simple vista parece. pero no 

es así, ya que el Derecho abarca una universalidad de materias. 

Es~a investigaci6n, podrá ser de gran utilidad para los jue

ces y aboGados que conocen y litigan en materia penal, por anali

:ar aspectos que rara vez son divulgados con la veracidad reque

rida, sobre aspectos tan normales, corno son los fen6mcnos para

norr.ialcs. que prcscn~~n las personas de alguna u otra forma, y 

que los ch~rlatanc5, con su afán de lucro, modifican la verdad, 

en~afiando vilmente a sus ••clientes", "pacientes .. , .. embrujados .. o 

"trabajados••, tratando de darle un aspecto tan místico. que ni 

ellos mismos pueden saber cual es la verdad científica sobre estos 

fcn6mcnos~ La íracci6n analizada. rara vez se aplica. cuando hay 

otros delitos mczcl3Jos como el homicidio. lesiones. ~borto, sin 

tomar en cuen~a que. el solapar en cierta manera estas acciones, 

es dar campo abierto para la prolifcraci6n de estas actividades 

ilícitas que no buscan el bien del cliente, sino hacerse de un 

lucro indebido. obtenido voluntariamente por parte del cliente 

engaliado. 
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A través de esta obra se verá. que no estamos en contra de 

aquellas personas que utilizan si.as fa.,;ultades paranoTinales. dehi

damente .comprobadas ante una instituc;6n de investigaci6n. real

mente seria y reconocida, para ayudar a sus semejantes de una ma

nera gr3tuita y con un int:cr~s puramente alt:ruista. sino de aque

llos que no teniendo desarrolladas estas facultades. dicen tener

las o t:ener cont:aC"tos con seres del "m's all'" y que lucran ile

gal e inmoralmente. 

En el primer capítulo se hará un estudio jurídico sobre el 

delito de fraude; se tratará de desglosar el significado de este 

delito y fracci6n. para poder comprenderlo mejor. tanto en su sig

nificado lit:ernl. como en los alcances del mismo y como lo entien

den los diversos autores. 

En el segundo capítulo se estudiarán elementos hist6ricos. 

tanto del fraude, como de las creencias populares. para entender 

como, paralelamente al avance de los conocimientos de la humani

dad. las personas se ingenian métodos para engafiar a los dcm~s; 

en el mismo capítulo se verá como las diversas culturas han ~orna

do a las creencias religiosas y a las personas que practican sus 

artes "má:gicas"ª 

Para comprender mejor este segundo capítulo y el tercero, 

creímos necesario hacer una semblanza sociol6gica·sobre la actua

ci6n del hombre que vive en sociedad. 
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En el tercer capítulo se analizan de una manera sintética. 

los aspectos que abarca la fracci6n XV, as! como la manera de pre

sentarlos los estafadores y lo que hay de falso y verdadero en 

cada fen6meno. 

El cuarto capítulo está dedicado al estudio dogmático-jurídi

co. de la fracci6n XV del artículo 387 del C6digo Pneal, para ter

minar de conocer los alcances y efectos jurídicos que produce este 

delito estudiado. 

Es así, que esperamos poder ilustrarlos intelectualmente. al 

au~cntar el acervo de conocimientos sobre los diversos aspectos 

que comprende la materia penal, y que encuentren la necesidad de 

documentarse ~s al respecto. 

Jorge Alvarez 
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A) GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

EL FRAUDE 

Desde tiempos muy remo~os el hombre ha tratado de aprovechar

se d~ sus semejantes de muy div~rsas maneras. ya sea mediante su 

superioridad física, o por medio de su inteligenciá, haciendo esto 

para obt~ncr un lucro o un prestigio o ambas cosas. 

Conforme a la noción doctrinaria penal, el fraude es un deli-

~o patrimonial, consistente en términos generales, en obtener me

diante falacias o enganos. o por medio de maquinaciones o falsos 

aTttficios. cosas o derechos ajenos. 

Sut.'"'~tro Código Penal. lo define diciendo: "Comete el delito 

de fraude el que engaftando a uno o aprovechándose del error en 

que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza 

un lucro indebido•• (ar't ículo 386). Por otra parte. encontramos 

que muy diversos autorc5 a partir de ln noción doctrinaria penal, 

han definido al fraude, por ejemplo: el italiano Guessepe Maggiore 

nos dice que el delito de íraude .. consiste en el hecho de quien,, 

al inducir a otro a error por medio de artificios o enganos obtie

ne para si mismo o para otros algón provecho injusto, con prejui-

cio ajeno··. J Adolfo Mcrkel, lo entiende como: "perjuicio patri-

1 .. De P1-n.3, P...a.taél, "Código Penal. Anotado para el Di.atri.to y Territor:los Fede
rales". 5.o. .. ed .. , Ed .. Porrúa, S.A .. 1960 .. p .. 234 .. 
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monial logrado e intentado, ocasionado con ánimo de lucro y ori

ginado mediante engano fraudulento"2; Por su parte RaGl Goldstcin, 

se refiere al fraude como: ''quien hac;: adopt:ar a ot:ro con ánimo de 

lucro, una disposición patrimonial que resulte perjudicial para sí 

o para terceros mediante un despliegue de medios enganosos, ten

dientes a provocar en la victima el error respec~o a la convenien-

cía de su decisi6n"3 • Sebastián Soler, considera al .delito estu-

diado como "una disposición patrimonial. perjudicial tomnda por 

un error determinado mediante ardides tendientes n obtener un be

neficio indebido". 4 

De los anLeriores autores, se observa que el quid del delito 

de fraude, está en el engano, ardid, artificio, falsa pr~sent:a

ción de la realidad de que se vale el sujeto agente del delito, 

para hacer caer en una falsa apreciaci6n·de lo que realme11Te ~xis

t:e a otro, así como a determinarle a realizar un acto en el cual 

se haga de un bién patrimonial o alcance un lucro indebido, por 

lo tanto puede existir t:anto una acción. como una omisión en su 

aspecto de comisión por omisión. Esta situación del delito. tras

ciende a la consideración penalistica en los diversos 5istcmas y 

criterios concept:uales, seguidos por los códigos modernos. que 

for~ulan definiciones o conceptos muy amplios del delito de frnl1dc, 

2. Coldstei.n, Raúl. "Dicci.onari.o de Derecho Pena.1", B.ibliográficn Omeba~ Du~
nos Aires, ArgenLi.na, 1962. p. 223. 

3. "Diccion&r:l.o de Derecho Pena1", l31bliográfica Omcba, Buenos Aires, Argenti
na, 1962. p. 223. 

4. "Derecho Penal Argencino", T.IV, Ed. Omeba, Buenos Aires,Argcncina, 1951 .. 
p. 321. 
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en el que queden incluidos todos los casos que puedan presentarse 

en la vida diaria. En el párrafo 263 del Código Penal alemán de 

1871, se consider6 responsable de este delito a ''Quien, con la in

~ención de procurarse o de procurar a un ~ercero una ventaja pecu

niaria ilícita, perjudique el patrimonio de otro, provocando o 

manteniendo un error., sea presentado como ciertos hechos que no lo 

son, ~ea deformado o disimulando los hechos verdaderos". 5 En tan-

to el articulo 460 del Código Penal italiano dice: "A quien con 

ar~ificios o engnnos induce a alguno en error, para obtener para 

5-Í, o para otro un provee.he injusto en daf\o ajeno''. 6 Por su par-

te el articulo 146 del Código Penal suizo, es~ablece que come~e 

~l expresado delito •0 El que. con el deseo de procurarse o de pro-

:urar a un tercero un enriquecimiento ilegítimo. astutamente haya 

inducido en error a una persona mediante afirmaciones engaftosas 

o disimuladoras de hechos verdaderos. o haya explotado el error 

en que ésta se hallaba. determinándola a realizar actos perjudi

ciales a s11s intereses pecuniarios o a los de un tercero''. 7 

Como ~e puede oh~crvar. las notas concept\1ales que singula

ri=~n al delito de fraude. consisten en la obtención de una cosa 

o en loGrar un lucro ilicito a través de cngaOos. o aprovecha

~icntos d~ error. co~o se ha scnalado y que también estA integra-

5. Cédi ~o Pen~ 1 Aler.1án • e 1 t. por .J lm~ne-z Huerca. Mario.no. '"Derecho Penal Mexi
canoº. T.1\". "'La tutel:s penal del Pacrimonio" 3a.ed.Ed.Porrúa. Méx.ico.1979 p .. 138 

6. Ji:=énez Huerca. Mariano. "Derecho Penal Mexicano". T.IV .. La Tute1a Pena1 de1 
del PatrimOnioº • Ja. ed .. Ed .. Porrúa. Héxico. 1979. p. 138 

7.~. 



do en el Código Penal mexicano. que como elementos materiales 

tiene: 

1) Que se engane a uno o haya aprovechamiento del error 

en que éste se halle, y 

4 

2) Que por el engano o aprovechamiento del error, se obten

ga ilícitamente una cosa o se alcance un lucro indebido. 

Al referirse la ley penal a los medios operatorios. se r~

fiere al engano o aprovechamiento del error. De es~o se dcsprendr 

que para que existan estos medios, es necesario que J13ya en la -ac

tividad u omisi6n del autor de aquellos, unn donada inte11ci6n que 

tienda no sólo a inducir a otro a celebrar un acto, en el cu~l el 

sujeto activo del delito, sabe de antemano que esti actuando o 

dejando de actuar de mala íé, dejando que a costa de la ~ictima 

del fraude obtenga en forma ilícita una cosn o el alcance de un 

lucro indebido, es decir, que entre la <lanada i11tenci6n del ac11-

sado de defraudar, y el beneficio ilicito, debe haber una relu

ción inmediata de causa a efecto; pero si no se demuestra de una 

manera plena, que el engano o error en que incurrió el of~ndido 

haya sido de índole penal, el enriquecimiento sin causa ·que asi 

ob~iene c1 agente del delito, debe considerarse romo una cuestión 

de carácter puramente civil. 

Raúl Carrancá y Trujillo y Raúl Carrancá y Rivas, nos ilu~

tran sobre el particular expresando: "Jurisprudencialmen~c la doc

trina ha establecido unánimamehte que para la integración del de-
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lit~ de fr3ude debe existir una rel3ci6n inmediata y directa entre 

los dos ~lementos indicados. o sea. que el engano o aprovechamien

to del error. debe ser previo a la obtenci6n illcita de la cosa o 

alcance de un lucro indebido, y al mismo tiempo la causa detenni

n3nte de un3 o del otro"8 . Ahora pas3remos a analizar algunos ti

pos de fraude: 

Al) Fraude genérico simple y calificado 

Todo lo escrito sobre el fraude, abre el camino para poder 

~xplicar la diferencia existente, entre el fraude genérico simple. 

tipific3do en el articulo 386 del C6digo Penal, y la figura doctri-

n3riamcntc conocida como fraude genérico caliCicado, a que se re

fería el Código Pcn3l de 1931 (que aunque lo estudiaremos más tar-

de ~n las referencias hist6ricas, nos sir~e para ilustrar a modo 

de cjc~plo esta modalidad de fraude), en su artículo 386, después 

de definir el fraude, bajo el texto siguiente: "Cu~ndo el sujeto 

pasivo del delito entregue la cosa de que se trata a virtud no s6lo 

de en~afto, sino de maquinaciones o ar~ificios que para obtener esa 

entrega ~e haya empleado. la pena sc~alada en los incisos anterio

res se aumentará con prisi6n de tres dia~ a dos anos''. 

Como se desprende del párrafo an~erior, el fraude genérico 

calificado es una figura agravada. con una mayor penalidad. es 

B. Cf~. "COd!go Penal Anot•do". Ed. Porrúa. lOa. ed. Kéx~co 1983. p. 784. 
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decir. estamos hablando de tres dias a dos anos mds de prisión, 

en relaci6n a la escala de sanciones que establecía en sus diver

sos aspectos dicho articulo. 

Se pueden entender las maquinaciones (del latín machin,.tio) 

como "El proyecto o asechanza artificiosa y oculEa dirigida rcgu-

larmen~e a mal fin; y el sustantivo artificio (del latín ~rtifiritam~ 

de ~ .. arte y faccre, hacer) es la máquina o aparato para lo¡:ro1r 

un fin con mayor facilidad o pcr~ección qu~ por los m~dlos orJj

narios o comúnes". 9 De esta forma. se puede decir qu~ nplic~ndo 

los conceptos gramaticales al fra11dc llamado estara, re~ulta cru~ 

como dice Francisco Gonz.ñlcz de la Vega: "las m:iquinacioncs o :ir-

tifiCios son aquellos medios enga~osos empleados por el agent~. 

apoyados en hechos materiales., exteriores tangihle~ o pcrccp~ihl~~ 

por el ofendido, que dan una formn precisa y suficiente a la mrntir:i 

para hacerla creible; el enga~ador no se conforma con vcr~ir ~l 

concepto falso. sino lo complementa con una especie de mise en 

~· o como se dice vulgarmente entre nosotros. poniendo •tea

'tri'to' a la victima". 1 º 

9. Goczález de 1a Vega. Francisco. "Derecho Penal Mexicano". Los Delitos .. 15a. 
ed. Ed. Porrúa. México. 1979. p. 253. 

l o • !.!!!!!! • 
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AZ) Fraude civil y fraude penal 

Uno de los aspectos en que más han discutido los doctrina

rios del derecho penal y los jurispenalistas en todos los tiempos 

y en todas las escuela5. es la que se refiere a los limites en~re 

el fraude civil y el fraude penal. Se dice desde la época romana, 

que esta apreciación debe hacerse desde un punto de vista de hecho 

y no de derecho. Entonces surge la pregunta ¿qué condiciones de

hen de darse para que la conducta enganosa sea un fraude? Para 

France$CO Carrara, citado por Mari~no Jiru~nez Huerta. seftala que: 

••1a fórmula de lo grosero y sutil del engano es vaga y elástica, 

pties cuando con el engano se ha logrado estafar a la víctima, elo

cuentemente 5e e~idcncia ~u delictuosidad. ya que entre las malas 

arte5 del culp~ble está precisamente incluida la de elegir como 

vic~iM3 a un individtio tan crEdulo e idiota que aQn la mAs grosera 

impostura podrta ahrir brecha en su ánimo". 11 Pero hay una gran 

~erdad ~n esto, ya que los enganos no pueden medirse objetiva~en

te, porque influirán en l~s actitudes psicol6gicas. sociológiCas y 

eccnórnicns de la personn enganadn; el fraude penal no puede con

~i~~ir en ~imple~ palabras mentirosas. sino que exige algún apoyo 

~aterial, coco la existencia de algún documento o elemento proba

torio; una mise en sccne. un hecho exterior o la intervenci6n de 

una tercera per~ona que corrobore las simples pa~abras. 

11. -º!!·s.!!.· Jiménez Huerta, cita a Carrara. "Derecho Penal Kex~cano". p. 140 
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Con lo anterior, se debe distinguir entre la mentira y el ar

tificio. La primera no puede constituir delito porque nadie debe 

creer con íacilidad en las palabras ~/- otro. y si en ellas cree, 

sufra su torpeza y reclame de los tribunales civiles la Teparación 

de los perjuicios sufridos por su error. Por el contrario, el arti~ 

ficio cuando no 'tiende simplemente a una inocen~e broma. sino a un 

injusto lucro, proporciona las condiciones nece~arias para que se 

actualice un delito, Garraud, citado por Mariano Jiménez Huerta, 

estima que:''los dominios del derecho civil )" del dcrecl10 penal que

dan claramente trazados, si se abandona al primero de los artifi

cios, maquinaciones y demás procedimientos enganosos sur~id~s en 

materia de concesiones y se consideran delictivos los que sirven 

para obtener el bien de otro••. 12 Este es un concep'to vertido de 

otros tantos autores que han tratado de desentranar la verdadera 

ontología entre el fraude civil y el fra~de penal, ya que es muy 

dificil separarlos si tomamos en cuenta de que Edmundo Mezger. es

timaba "que el derecho forma una entidad cerrada". 13 

La diferenciación se hace dificil conforme al ordenamiento 

vigente. habida cuenta de que los elementos estructurales del 

llamado fraude civil y el denominado fraude .1~-~n~l. son semej~ntcs, 

como se comprueba si se relacionan y se comparan los artículos 

1815 del Código Civil, en lo referente a los vicios del consentí-

12. Ob. c1.t. "Derechc Penal Mexicano" p. 142. 
13. Ob. c1.'C. Jiménez Huerta. c.1.'Ca Hezger.;. p. 143. 
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miento, que describe el fraude contractual y el párrafo primero 

del articulo 386 del Código Penal. En el articulo 1815 del Código 

Civil, se refiere al dolo en Jos contratos diciendo: "Se entiende 

p~r dolo en Jos contratos, cualquiera sugestión o artificio que 

se coplee p3ra inJurir a rrror o mantener en él a alguno de los 

contratantes. una vez conocido'•. En el actual C6digo Penal, no se 

habla de sugestiones o artificios para inducir a error; no se ha-

bla de los medios operatorios; engaftar a uno o aprovechar el error 

para alcan~ar un lucro ind~bido. 

Con estos a~pccto~ relati~os al delito de fraude, y para 

mayor co~pren~ión de su significado, p3saremos ahora a analizar 

la• pala~ras que conforman a la fracción XV del articulo 387 del 

Código Pen~J. Este precepto se contiene en los siguients términos: 

.. Al que explote las preocupaciones. la supcrstici6n o la ignoran

cia del pueblo, por m~dio de supuesta evocación de espíritus, 

adivinacione~ o curaciones''. 

Atendiendo a Ja fracción anotada. se comenzará este análisis 

c~n la pal~hra explotaci6n, ~1 Gran Diccionnrio Enciclopédico Ilus

trado del R~nJrr'~ I>i~c~t, a propósi~o del senalado vocablo expre· 

sa: J) Una palabra venida del francé~ exploi~er, 2) el sacar uti

lidad de un negocio o industria, 3) sacar un provecho indebido de 

aI~ 11 icn••. 14 Por otra p3rte explotar, dice el diccionario Larousse: 

14. eran Diccionario EnciclopédJco Iluacrado. Reader'• Digeat. México, 1978. 
T.V. p. 1422. 
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"Es el sacar provecho abusivo de alguien o algo". 15 La explotación 

en nuestra fracción a estudio, se refiere a las pingües ganancias 

que obtienen los ·supuestos brujos o curanderos por realizar sus 

servicios a personas que van a solicitar su ayuda. situaci6n clá

sica aún en nuestros días. 

Por otro lado, la palabra preocupar es según el diccionario 

primeramente anotado, el: ''1) Ocupar anticipadamente una cosn o 

prevenir auno de la adquisición, 2) prevenir el ánimo de uno, de 

modo que dificulte el asentir a otra opinión, 3) poner el ánimo 

en cuidado. mantenerlo fijo en un asunto o un~ contingencia". 16 

Por lo demás, preocupar, de acuerdo con el U1cc1onario 

Larousse es: "l) Ocupar el ánimo de algún temor, sospecha,. etc~-

tera. 2) es el inquietarse" 17 La preocupación que aquí e5tudia-

mos, se presen~a entre nuestros congéneres, al creer que han 5iUo 

embruja dos o hechi z.ados, le~ han hecho "ma 1 de ojo" y qu~ por su 

ignorancia, no consultan a un médico. el cual les haga un examen 

para conocer cuál es su verdadero estado de salud. o ~i simpl~· 

mente es una situaci6n de carácter psiquiátrico o psicológico. 

Dentro de la fracci6n que comentamos, se encuentra el vocablo 

superstici6n que significa: "l) Creencia ex~rana a la fé y rela-

IS. Diccionario Larouse Usua1. Ed. Larousse. 1974. S.E. México. p. 297. 
16. Ob. ~· Reader's Digest. T. XX. p. 3044. 
17. Ob. s.ll.· 1.arousse. p. 595. 
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tiV3 a causas o efectos sobrenaturales. ~) cualquier creencia o 

práctica engendrada por la ignorancia o temor irracional de 1o 

desconocido .. 18 • Por otro lado tenemos que superstición es: 

''I) Desviación de la creencia religiosa Eundada en el temor o la 

ignorancia y que confiere a cier~as circunstancias car~cter sagra

do, 2) presagio infundado originado s6lo por sucesos fortuitos". 19 

En nuestro país de ricas tradiciones, aunque la cultura ha 

llegado a la mayoría de la gen~e. y los conocimientos de las cien

cias ~odcrnas han ocupado un lugar importante en la vida diaria, 

todavia ~e cree que algunos individuos tienen el poder de hacerle 

un m~l a al~uien, con sólo hacer una figura humana, la cual tenga 

algo que le pertenece al maldecido, siendo que esta~ personas ca

recen ~otalmente de la capacidad de proyectar un mal a alguien. 

es ~ólo el sujeto que se considera afectado, el que a sí mismo se 

provoca el mal. Estas ideas de brujerias han pasado de generaci6n 

en &eneración. es por esto que lassupers~iciones que estipula 

nuestra íracción. seguirán dándo~e por mucho tiempo todavía. en 

~anto no se tome conciencio de lo que verdaderamen~e existe. 

En ~anto que la palabra ignorancia, va realmente uni~a con 

nu~stro comentario anterior, es~e término se ha difundido como: 

"1) La falta general de instrucción; un pueblo sumido en la igno-

18. Ob. ci~. Larousse, p. 712 
19. Ob. ci~. Larousse. p. 712 
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rancia. 2) falt.a de conocimiento acerca de un asunto det:erminado" 2 º. 

El Diccionario Larousse, respecto a este vocablo dice que es: 

1) La carencia de instrucción, Z) falta de conocimiento de algo". 21 

La falta de conocimiento de 1o verdadero~ de lo real. hace que l~ 

sociedad se centre tan sólo en un ámbito reducido de vida circun-

dante, con lo cual se cierra la conciencia a obtener nu~vos conoci-

mientes. En nuestra nación, se carece de la estrucLura necesnria 

para dar más educación al pueblo, es por tnnto que existen conccp

~os equivocados de la vida. Se da el caso de que las personas, 

cuando se sienten aquejadas por un mal, recurren a ~onecidos cu

randeros, antes de ir con el médico. Esto es y ha sido pr~ocup~nte, 

ya que en la Biblia encontramos un concepto valioso para la vida. 

el cual dice ... "La verdad os hará libres" .. {Juan 8,31), 

Respecto a pueblo y su voz, Raúl Carrancá y Trujillo y Raúl 

Carrancfi y Rivas, nos dicen que ''implica población, conjunto d~ 

los habitantes de un lugar, y tambiln gente común y humilde de unu 

población, haremos entender que la ley se refiere tanto a uno como 

a lo otro, porque si es verdad que la 'ignorancia del pueblo' sue

le ser atributo de la gente común y ~u.mil~~ .. ~~ ... una poblac~óf!, no 

es menos cierto que las preocupaciones, la superstición Y la mis-

zo • .2!?.• .Ell· Reader's Digest:, T. VI., p. 1909. 
21. f&.• ~·Diccionario Larouese, p. 381. 
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ma ignorancia se dan en cualquieT 'Clrp• socia1. En tal virtud, la 

To: "pueblo• ha de interpretarse en los dos sentidos que se sena

lan0. 22 

Respecto a la palabra supuesto que se senala en nuestro ar-

ticulo y fracci6n. se refiere a la hip6t:esis de que en su caso. 

la gente que llama a los espfri~us, adivina o cura no lo hacen en 

realidad y que con ello lucran. 

La .. e\.·ocaci6n" se refiere al llamamiento que realiza el. ope-

rador para allegarse la "energía" o "ayuda" que supuestamente le 

auxilia para realizar su contac'to con el "más allá .... 

Los términos de espíritus, adivinaciones y curaciones. los 

estudiaremos en un capítul~ aparte. 

B) Dl\"ERSAS DE~OMI:"ACIONES DEL FRl\UDE 

El ~ignificado etimológico que ha recibido nuestro delito de 

fraude se remonta hasta el Derecho Romano; el primer concepto que 

anali:arcmos es el de dolo, ya que tiene una influencia no s6lo 

en el delito de fraude, sino en todos los delitos patrimoniales. 

Francisco Arroyo Alba, dice que este elemento tiene influencia 

ºincluso en los delitos en general" .. 23 

22. Ob. Cit. Carrancá y Trujillo. "Código Penal Anotado", p .. 796. 
23 ... Est.udio Sociológico Jur!dtco Sobre el Delito de Fraude". Facultad de 

Derecho. UNAM. Kéx~co. 1962. p. 45. 
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La palabra dolo. nos indica Rafa~l de Pina. en su ''Diccio

nario de Derecho"• significa '~ala íE''; maquinaci6n o artificio 

de que Se sirve· un contratante para eJ.ga'ftar ~ o'tro". 24 Este dolo 

significa engafto o llevar ~ cabo un enga~o; pero se dice qu~ el 

dolo era c1 nombre de un bastón. dentro del cual era ocul~ada un 

arma. la que serviría de defensa a su poseedor. Por lo tanto. nos 

da la ~dea de algo que a simple vista parece inoEensiyo. pero que 

en realidad es un prorluc~or de agresión. Esto que no es común a 

la gente. implica peligrosidad para cualquiera. 

Posteriormente los romanos usaron este término tanro para el 

Derecho Civil. como para el Derecho Penal, debido a la divisi6n 

que hacian ellos con respecto al Derecho Público y el Derecho l'ri· 

vado, y a la vez relacionando es~o con e~ ~ malus y el ~ 

~. este último referido al Derecho Privado, aunque el m~lo po

día es"rar tanto en el privado como en el público. 

Existen otras palabras relacionadas etimológicamen~e con el 

delito de fraude. que íueron usadas como sinónimos~ como son 1;1s 

mencionadas por Francisco Arroyo: "La palabra fraus, fraudis, que 

significa engafto. malicia. falsedad, dolo". 25 Fraudare, que sig

nifica defraudar, engaftar, usurpar, despojar o burlar con fraude, 

asimismo se usabapor la imprecisión de los conceptos de aquella 

24. "Dicci.onario de Derecho", lOa. ed. Ed. Porrúa, México, 1981. p. 24. 
25. Ob. ~- "Est:ud:lo Soci.ológi.co Jurídico Sobre el Delit:o de Fraude". p. 46 
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época. para significar hurtar. qujtar, privar, robar y muy signi-

íicativamente se daba tal nombre a aquel que se quedaba con la 
. 26 

paga de los soldados" . "Se usa la palabra fraudator, que era lo 

mismo que deíraudador, enganador o embustero. En su término más 

amplio.la palabra ~. fraude, significa acción contraria a la 

Igualmente, se dice por los autores que la palabra senalada 

como an~eccdcnte de este delito, es la palabra s~ellio, stcllionis, 

que significa estelión o salamanquesa, el cual es un animal que 

~iene la propiedad de tomar diversos aspectos como el camale6n, 

el c11al es capa: de mi~ctizarse tomando et color de su medio am

biente y enganar a ~us enemigo~. Por lo tanto, este término fue 

to~3ndo ~u analogía, p3ra dcsiRnar n nquellos hombres que engana

b3n a ~u prójimo y que cometían fraude; se daba este nombre tambiEn 

a quien vendia ac1uello que no era suyo. cometla lo que conocían 

entonces como st~llionarus. o tnmbiEn a aq116l que vendia un bien 

hipotecado como si este estuviera libre de gravámenes. De la mis

~ª manera encontramo~ el término falsario que es una persona que 

se presenta con un caráct~r diferente al que en realidad es y apro

vecha e5to para hacer~e de un lucro indebido. 

Otra denominación al fraud~ es la falsificación. comprendida 

26. Ob. etc. "Estudio Sociológico Jurídico Sohre el Delito de Fraude", p. 46. 
27. Ob. etc. "Estudio Sociológico Jurldico Sobre el Delito de Fraude"• p. 46. 
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como la alteración de documenros, dando la apariencia de tener un 

valor, siendo que es~os carecen de valor alguno. 

Francisco Arroyo Alba, nos dice que en las leyes espaftolas, 

la falsificaci6n fue considerada como fraude, y que es explicable 

esto, tomando en cuenta de que se quiere alcanzar un lucro, al 

cual no se tiene derecho, y que sin embargo por lo manifiesto del 

engafto y la audacia en mntcrializaci6n en un documento concreto, 

resultaba de tal manera grnve que tuvo que incluirse en una pena 

especial, independiente completamente de la que correspondiera al 

delito por medio del cu¡tJ se consumara'~. 28 

Al fraude tnmlli~n se le ha denominado cerno un acto falso, ~s-

to signiíicarín que \"<? contra de la fé pública. que es un mutamien

"to de la verdad hecha maliciosamente en cont.ra de ot.ro". 29 Por ~u 

parte Alejandro Groizard,, mc~ciona en su libro denominado ''CcmcJ1-

t.arios ol Código Penal de 1870", ºEl término falsificación supone 

siempre falsedad, al paso que la falsedad no indica falsificnci0n: 

es un género, la ot:ra una de l3s especies de aquél. Parn quf.! J.;.1 

falsificaci6n resulte, C5 necesaria la previa existenci~ de un do-

cument:o o de un objeto verdadero. que mediante ciertos procedimien-

tos se altera. y al alterarse se falsifica. Al paso que la íalse-

28. Ob • .s!S· "Estudio Sociológico Jurídico Sobre el Deli.to de Fraude". p. 72. 

29. Cit. por José Rafael Mendoza. "De los Delitos Contra la Fé Pública". Rev. 
Crim1.na11.a. México, 1952, año 28, p. 309. 
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dad, indica la coni~i6n de un hecho, la ejecución de un acto, en 

el que no se exprese la verdad, sino que a sabiendas se omiten 

conceptos no verdaderos". 3 º 

Un tér~ino usado para designar a un acto fraudulento, es el 

de eng.:ifio, definido por Eugenio Cuello Calón, como "el aprovccha

~iento del error provocado o mantenido por el agente en la perso

na en~a~ada •.• mediante la demostración de hechos falsos como ver

dari~ro.s ... 31 

Otro término por el que era conocido nuestro delito de frau

Je, lo da Mariano Jirn~nez ftucrta, citando a Tolomci: ~stc era el 

de truffa .. ••El cual era el título que se le daba a quien obtenía 

un dinero haciéndose pasar por el acreedor, simul~ndo la cualidad 

de heredero, a$umiend~ el nombre del verdadero procurador o fin

giendo serlo; quien pedía dinero haciéndose pasar por pobre y 

quien en dano del vendedor en~regaba al comprador con quien pre

Viamen'te se habia puesto de .acuerdo un peso mayor al just.0° .. 32 

D~bc considerarse que aunque muchas veces el fraude es con

rundido con el en~ano. ~ste último forma p~rte del primero y es 

30. "'Cc:~nt~rtr~ al C6dt~n Penal de 1870'', 2a. ed. T .. J. Establecimiento t:ipo
~r.ifico de lC1,"" su:::. de J.A. Carera. 11..r"ldrid, 1911. pp. 769 y 770 .. 

31 .. Cuello Calón f.u~e-nlo. ''Derecho Penal de 1870", 2s. ed .. t: .. 3, Est:ablecimien
to tipo~ráfico de los suc. de J.A.Carcia. Madrid. 1911. pp .. 769 y 770. 

32. ~· .5..!.!.· ••oer•cho Penal H~xicano''• p .. 135. 
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o~ros delitos patrimoniales. 
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La simulación es sin duda una de las denominacionc~ m5~ t1sn-

das para designar al delito de fraude, por lo que SC' le dedlcnr5 

especial atención. En el leng11aje corrir:.>nt:c, ''slmular'' sjgnífica 

"hacer aparecer lo que no e!', mostrar un;t co5;i que realmc-nt(' nn 

exist:e ... 33 confirma este concepto: simular es h;:1ccr sjmi lar, cl:ir 

aspecto y asemejan~a a lo no verdadero. Asi se simula 11na curaci~n. 

una supuesta cvocnción de cspirirus, unn supticsta adi,·innción. [] 

que acude a la sim11lación quiere cr~ar tJnn ap;irienci~ fals;1 p~ra 

enganar al pilblico, induciendo a la opinión err6nea de ln v~rd~d 

del hecho alegado. En el campo pr5ctico la pnlabra pasa y se apli

ca a la esfera interior del hombre (moral), a los movi~icnt.os de 

ánimo, y así se h~bla de amistad. generosjdnd, virt,id ~imL11ada o 

hipocresía. Simulador, por lo t.anto nos dice Francisco Ferrar~: 

''es el que fugaz y hábilmente, hace creer en una actitud in sin

cera•134 y esto se ve diamente cuando vemos a los hombres sirnul:indo 

una actitud sincera, considerándose produC"'t.o de la si~~lación al 

simulacro, que es una imagen vacía de la realidad. Parecido aun-

que distinto en su significado es el relativo a la palabra djsi

mular, ya que mientras en la simulación se hace nparecer lo cttJe 

no es, en el disimulo se oc11lta lo que es. La una provoca la creen-

33. Ferrara, Francisco. ''La Simulaci5n de los Negocios Jurídicos'', Ja. ed. 
Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid. 1953, p. 41. 

34. Ob. ~· "La Simulación de los NcsocioR Jurídicos". p. 41 
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cia Calsa de un estado no Teal; el otTO oculta al conocimiento de 

los deaás una situaci6n exi~tente. Aquélla tiende a una ilusi6n 

externa. éste a una ocultaci6n interna. En ambos casos el fin de 

la conducta del agente es el de enganar y el de induciT al error. 

Como se ha dicho. una de las instituciones jurídicas. que 

algunos confunden con los actos de fraude. es la simulación de 

actos jurídicos. a primera vista, ambos suelen presen~ar carac~e

res similares, los cuales desaparecen conforme se profundiza en 

su estudio, ya que en su esencia son to~almen~e diferentes. Por 

acto simulado, dcbemo~ entender un acto ficticio, es decir, un 

acto que bajo una apariencia de realidad, esconde otro acto que 

las partes tratan de ocultar. 

Sc&fin Cunha Goncalvcs: ''La palabra simulaci6n significa una 

falta de conformidad entre 1'1 apariencia y la realidad" 35 • Alves 

Moreira, en el mismo sentido senala refiriéndose a la ~ntención 

de las partes ''su intcnci6n es no realizar acto alguno. o bien 

reali~ar otro acto••. 36 

Los clemen~os que los au~ores citados consideraron como esen

ciales. de un acto ficticio o simulado son los siguientes. 

35. "Tratado de .Derecho Civil". T.V. p. 714 
36 .. Cit .. por Borja Sor111no. Manuel. "Teorl'.a Cenera! de laa Obligac:lones". T.II 

Ed .. Porrúa. Héxico. p .. 150. 
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a) Existe en t:odos los act:os que se pueden llamar simulados, 

una discordancia ent:re la declaraci6n ext:ernada por las 

partes y su voluntad real in~erna, que no se ha exteriori

zado. Respecto a esto Francisco Ferrara afirma: ''Lo ínter-

no, lo realmen't:e querido, y lo externo. lo declarado, es-

t:o!in en oposición constan~e. En efecto. las part:es no qui e-

ren el acto; quieren solamente hacerlo aparecer, por eso, 

emiten una declaración disconforme con su volunt:ad ren 1". 37 

b) En el acto simulado puede también considerarse que las par

tes lo han emitido, para asi poder engaftar con ese concicr-

to de voluntades ficticias a un tercero, además, como ati-

nadamente lo hace notar Francisco Ferrara: .. la simulación 

supone una inteligencia entre las partes''. 38 Sin este r~

quisito, no se puede hablar de ~imulaci6n. 

Para que se pueda hablar de simulación, es pue~ necesario 

que las voluntades de las partes estén acordes. que sean ellas 

quienes por medio de la exteriorización de esa voluntad ficticia, 

cooperen a producir un acto simulado. o como gráficamente le deno

mina Francisco Ferrara "Fantasma JurS:dico" 39 • Y .. ~ que en realidad 

eso seria el acto ficticio. 

37. Ob. ci.t. 11La Si.m.u1acJ.ón de 1os Negocios Jur!di.cos". p. 61. 
38. Idem:-P. 62. 
39. Idem. p. 62. 
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La simulaci6n según los doctrinarios del derecho, puede ser 

absoluta o bien relativa. 

l. La simulaci6n es absoluta, cuando el acto existe en apa

riencia, pero carece en absoluto de cualquier contenido real. 

La 5imulaci6n frecuentemente U5ada por los deudores. para 

~u~traer bienes n sus p3trimonios. npar~ntando caer así muchas 

v~ccs en la insolvencia. Para cvit~r estas siTl1aciones el derecho 

interno de cada pais. tiene normas para hacer que los actos simu

lados. no perjudiquen a los acreedorces, pero el analizarlos en 

este trab~jo. nos alejaría del Xin que nos hemos propuesto. Nos 

basta c~n 5ahcr que un acto afectado de simulaci6n absoluta. es 

-aquel ejecutado por dos o más partes, que externan una voluntad 

que está discorde con su voluntad interna y trás de esa aparien

cia no J~ay acto alguno. 

2. la llamada ~imulación relativa. se dis~inguc de la abso

luta. en que a diferencia de aquélla, el acto que tratan de ocul

tar las partes. sí existe. Francisco Ferrara. asienta: "La simu

laci6n. aqui. no 5e limita a crear la apariencia, sino que produce 

e~ta filtima para encubrir un acto vrrdadcro••. 40 

Ob~ervando el mecanismo interno de la simulación re1ativa. 

~O. QR_. E.!!.· "La Simulación de loa Negocios Jurrdicos", p. 22. 
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podemos decir que existen dos actos superpuestos. El primero de 

ellos que es el que se externa al· público es fingido, es como dice 

Manuel ·Borja Soriano: "Un acto que sirve para disimular y ocult3r 

al segundo que es el verdadero."41 

En cuanto " la solucioñ que el C6digo Civil da a las dos es

pecies de simulación que hemos venido analizando, es la misma en 

ambos casos. "La simulación absoluta no produce efectos juríJico~" 

(ver ler. plrrafo del articulo 2182 del C6digo Civil). La solución 

es c~rrecta; el acto aparente, el que fue exteriorizado, no pucJ~ 

producir efecto alguno ya que en él, 

voluntad de las partes. 

no existe propiamente la 

Pasaremos ahora a estudiar a las estafas, los fraudes y la• 

defraudaciones .. 

C) ESTAFAS, FRAUDES Y DEFRAUDACIONES 

Como se ha visto, el fraude es un eng3fio inTencionndo de pn-

labra o de obra y que este engano es la mutaci6n o muti~ación d~ 

la verdad, siendo que estas "mutaciones de la verdad" ~e presrn

tan también en las convenciones de carácter civil. 

41. Oh. cit. "Teoría General de las Obligaciones". PP• 262 D 463. 
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También observamos que el "dolo" en est.e caso ilustrado por 

Bedarride. citado por Antonio de P. Moreno. en el concept.o romano 

es: •'Toda ~~pecie de manejo. de fin. de artificio empleado para 

conseri.:ar a una. persona en e-1 error que la determina a un conve

nio perjudicial para sus intereses. su honra o que la determina 

a hacer 3l¡::una cosa en con~ra de su u~ilidad"42 , y que Chaveau y 

Hélie.,. citados por el mismo autor, dirán: "El dolo civil compren-

de en general ~odas los ar~ificios empleados con el fin de que 

~ir~an a los intereses de aquél que los usa, más bien, que con el 

de caus3rle un 1-t:•no al enganado .... 43 

En b~s~ a L~tos conocimientos. ya tenemos una base para es

TUdiar a las Estafas y a las Defraudaciones. Comen=aremos a estu

diar a la dcfr3,1dación 1 ~sta es scgfin el ••niccionario de Derecho'' 

de RafaEI de Pina: "El acto constituEivo del delito de fraude" 44 

y que- de la •isma manera .. defraudar es el come't:er el deli'to de 

defraudaci6n". 45 

·Entre el fraude y las defraudaciones hay diferencia por cuan

tía. que se considera. resul~a mayor en las segundas. pero existe 

además otra diferencia fundamental, que es a juicio de Francisco 

Arroyo. imporrante. que es el objetivo del enganador. senalando: 

¿2. "'Derecho Penal H~xtcano". Parte Especial. Delitos en Particular. Pubs. de 
l.a E~cuela Libre de Derecho. Ed. Jua. Seri• A. Vol. VIII. México. 1944,p.89. 

¿). Ob. cte .. "Derecho Penal Mexic.ano". p. 89 
44. Ob. ~- p. 204. 
45. Ob. ele •. p. 204 



.,Que no es una persona det:erminada sino el público en gcncral" 4 "'. 

Como sería el caso de la vcnt:a de materiales para la construcción 

de segunda clase, y vendidos como de primera, 13 adulteración Je 

ciertos alimentos, para venderlos como un producto del "m;ís allá" 

al cual le han cambiado de sabor, por alguno mis suave o m5s ft1~r

t.e, o más aún, habiéndole agregado sustancias tóxicas, "para que 

entren en contacto mis rápidamente con los ~eres queridos q11c ya 

se fueron'', siendo asI aparte de defrat1rlació11, ya vi~ne a caer 

dentro de otro ámbito penal .. Esto se :.:mpli;;. en cu:111t:o :i trascen

dencia, así como las po5ihilidades del deli"to, y mfis aún, pt1~d~ 

desaparecer el elemento engafto pnra ser stistituido por el de r~tnr-

ción, una vez que s<> con1~cc al "clit'nl<-"" o "pacienLe" de un c-ur:111-

dero, y se sabe "toda su vida i11rima, al ser comenTa<la a su curatlo, 

falt:o totalmente de ~tic~: OtJnque en nucs~ru derecho csro se c~s

tiga como fraude, ccrresponde a lo que en doctrina recibe el r1on1-

bre de defraudación. 

En base a las anteriores considerncio11es verrida~ podemos ~~

guir y entender mejor el conc:-p'to de es'tafa que es usado en: t.fi\c-r

sas legislaciones como la e~paftola y la 3rgentina. Para Rafil 

Goldst:ein, la estafa consist:e en: "quien hace adoptar a otro, con 

ánimo de lucro, una disposjción ~atrimonial que resulte p~rjudi

cial para si o para t:erceros median'te un desplicgt•e de medios en-

47. Ob. cic. "Escudio Socio1óg1co Jur!dico sobre el Delit:.o de Fraude" p. '44 .. 



25 

&aftosos tendientes a provocar en la victima el error respecto a la 

conveniencia de la decisi6n"~ 7 

El Código Penal Argentino, la legisla en su articulo 172 bajo 

el epígrafe: ••estaf3S y o~ras defraudaciones''• en es~os ~~rminos: 

''Seri reprimido con prisi6n de un mes a seis anos! el que deírau

dare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos titulas~ 

influencia mentida~ abuso de confianza o aparentando bienes, cré

dito. c~wisi6n, empresa o negociación o valiéndose de cualquier 

otro ardid o engano". El verbo utilizado por el legislador para de-

finir la acción es "el que defraudare", esto nos revela que la es-

tafa es una especie de defraudación~ La expresión final del artícu

lo, permitiría dar un::i definición de cst.c delito con el concep't.o 

ºel que dc-fraudare a otro con cualquier ardid o engaf\o". en este 

c~~o qued3ria incluido sin lugar a dudas en Ja fracci6n ~V del 

articulo 38~ de nuescro Código Penal. cuando el ardid usado sea en 

relaci6n a las creencias populares y a la superstici6n o ignoran

cia del pueblo. El despliegue del ardid o engano, está pués en la 

esencia de la estafa. El ardid se despliega con el fin de provocar 

el error en la víc~ima. la voluntad de és~a. que decide la entrega 

buscada por el agente. es~á viciada por la falsa apreciación de la 

realidad. 

Eugenio Cuello Calón, define a la estafa como: "El perjuicio 

48 .. Ob .. cit .. Cuello Calón. Eugeni.o .. "Derecho Penal Confor~ al C6digo Penal"• 
p. 85'6. 
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patrimonial realizado con ánimo de lucro mediante el engano048 

Dice también este autor: "El interés_"aquí protegido es el conjun

to de b.ienes jurídicos comprendidos _,.u el concepto genérico de 

'propiedad', y no s6lo la propiedad mueble sino también la inmue

ble que a diferencia del hurto y del robo, puede ser objeto de la 

estafa 0 •
49 

En el C6digo Penal espanol se dice que comete estafa "El que 

de~raudare a o~ro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas 

que le entregare en virtud de un tÍTulo obligatorio'' (~rticulo 

528). 

En este delito de estafa. podemos encontrar; 

a) Una defraudación, es decir, un perjuicio patrimonial valo

r8ble. pues la pena se determina según su cuantía. 

b) La defraudación ha de recaer en la sustancia. en la can-

tidad o calidad de la cosa. 

Es interesante analizar alg11nos puntos del C6digo Pen~l e5pa

ftol, en virtud de que son importantes para entender la fracci611 

XV del articulo 380 de nuestro C6digo Penal, y que se refiere a 

la estafa cometida por "el que defraudare a otro usando de nomhr'"'"' 

A9 .. ~- CUel1o Ca1ón, Eugeni.o .. ""Derecho Penal. conforme al Código Penal", p. ASCt .. 
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fingido. ATRIBUYÉNDOSE PODER. INFLUENCIA O CUALIDADES SUPUESTAS. 

aparentando bienes. crédito. comisión. empresas. negociaciones 

imaginarias. o valiEndosr de cualquier o~ro engano semejante ••• •• 

(articulo 529. la. fracci6n). 

De lo anterior rncontramos que el poder significa. tanto como 

rando. facultad para mandar, posibilidad. Influencia equivale a 

autoridad o influjo sobre otra persona, como el caso de las perso

nns que se dicen hipnotizadores~ Las expresiones poder e influen

cia. se refieren a aquellos enganos en los que el estafador hace 

creer a su victima que posee autoridad. prestigio o capacidad para 

reali:ar ciertas cosas. como el tener contacto con seres de ultra

tUT:lba,. s:in'to~. o serc!" del "rnás allá .. , o una situación que no tie-

ne, prom~tiéndol~ obten~r mediante estas circunstancias personales, 

fal~a~~nt~ arribuidas. algo que no le es posible realizar u obtener. 

Aquí deben comprenderse. aquellas defraudaciones cometidas 

por lo~ que sr atribuyen un poder sobrenatural. que seg6n ellos 

le$ permirc rcali:ar cur~ciones. adivinar el porvenir. o hablar 

con per~onas muertas. La cualidad de una persona la determina su 

profesión. empleo o cargo. el parentesco. el estado civil así como 

otros elementos subjetivos. 

Francisco Arroyo. advierte que las estafas: ''Son aquellos ca

sos de m~nos cuan~ia y mayor tipicidad que logran sorprender por 
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sí mismos a la generalidad de la gente. Ello no requiere necesa

riamente el empleo de maquinaciones o artificios". 43 

Pasaremos ahora a exponer algunos conceptos sobre el robo y 

el abuso de confianza en relación al fraude. 

D) FRAUDE, ROBO Y ABUSO DE CONFIANZA 

Existen varias acciones u omisiones ilegales disminuidoras 

del pat:rimonio, entre las mismas se incluyen nl fraude, y en 1~s 

incluidas con actividad están el robo, el abuso de confiar1za, 

aparte de otras incluidas en el Titulo VigEsimo Segundo de n11estro 

Código Penal. En ellas los efectos del delito, no se .limitan al 

perjuicio resentido por las víctimas, al di~minuirsc sus \"aloTC'$ 

patrimoniales, sino que se traducen, de hecho, en un cnril¡uecJ-

miento sin derecho del delincuente, obtenido esto, por la apropia

ci6n del bien o derecho .. Esta apropiación, que puede ser en el pro

pio provecho del autor o de una tercer~ persona. se logra: por vin 

del apoderamicn~o en el robo: por la vl3 de disposici5n in<l~hiJa 

en el abuso de confianza; o por el en gano en el f'raude .. Son l Jama

dos delitos de enriquecimienro indebido porque su efecto, es la 

apropiación ilícita, y porque generalmente, el móvil de su comi

sión radica en el afán de beneficiarse o de lucrar. 

43 • .QJ? • ..!:.!!.• "Est:udio Sociológico Jurídico Sobre el Delito de Fraudeº .. p;. 43 .. 
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El robo y el abuso de confianza, tienen ciertas.semejanzas 

por los antecedentes históricos que poseen; pero diremos que el 

fraude por aprovechamientO del error, presenta similitudes noto

ria~ con el abuso de conrianza, como se explicarA m~s adelante. 

En ocasiones, es difícil distinguir uno de otro; pero no desde el 

punto de vista doctrinal. 

Es<lifícil establecer diferencia entre estos, como a primera 

vista parece, en el hecho de que en el fraude el delito se origi

na debido a la voluntad del ofendido; tampoco en que la cosa se 

c~trega en virtud, no de maniobras tlcl delincuente, sino de con

fian:a equivocada del ofendido, asi la diferencia debe radicarse 

más bien en si el dolo existió con anterioridad a la entrega de 

la cosa. Los dos delitos se diferencian del robo, en que éste la 

susrracción se hace sin conocimiento del dueno o contra su consen

timienLo. según sea simple o con violencia. 

En todos estos casos debe existir intención de lucro del 

a&ente del delito. Por lo tanto. siguiendo esta temitica. anali

zaremos a continuación los delitos individualmente. 

Dl) Deli~o de robo 

Dice nues~ro Código Penal que comete el delito de robo: "El 

que se npodera de una cosa mueb1e ajena. sin derecho y sin con

~entimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo 
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a la ley" (ar1:ícu1o 367). Asi, senala Francisco Gonz5lcz de }3 

Vega., respecto a la historia de es'te delit'o: ºLos ant:ecedentes 

históriCos que pueden ser utilizados para la explicación retros

pectiva de nu~s~ros precep'tos legales vigentes en materia de robo 

son principalmente los principios del Derecho Romano acerca de 

las diferen1:es sus1:racciones de la propiedad (~) ". (La l cy 

de las.Doce Tablas dist:inguin el "Furtum Mani:festum" y el "FurtuE! 

~ Manifcstum"'. Se basaba esta di'\·isión en el hecho de que sor

prendiera o no al ladr6n en flagrant:e delito. Se distinguía el ro

bo por las modalidades empleadas en busca de] ladrón y de la co5n 

robada.),. .. y las reglamcnt.aciones france.sa. y: cspa1lola, la primera 

relativa a1 deli~o de robo y la segunda referente al hurto r roho~Sl 

Denrro de la noción amplísima del hurto romano se incluían, 

sin tipificarlas especialmente, las modernas nociones diferencia· 

das de robo. abuso de confianza, fraudes y ciertas íalscdaJes, 

por estimarse su elemento común el ataque lucrativo contra la pro-

piedad. 

Vega: 

Los elementos del ~eran según Francisco González de la 

a) •'La cosa, que debería ser mueble, incluyéndose los obj~

tos desprendibles de los inmuebles". 52 

51- "Derecho Penñl Mexi.cano". Loe Delitos. 15a. ecl. Ed. Porrúa, México 1979. 
p. 163. 

~2- ~- p. 164. 
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b) ••La contractatio, o sea el manejo. tocamiento º• en tiem

pos posteriores. Ja sustracción de la cosa". 53 

e) "La d"fraudaci6n, consist:.,nt:" "n qu" la apropiación había 

de ir encamin~da al enriquecimient:o ilegitimo del qu" la 

11.,vaba a c~bo, tomándose la idea de enriquecimi.,nto en 

un sentido amplio•• 54 

d) "El perjuicio". 55 

El Código Napo1~6nico divide a los ilícitos penados por la 

ley .a los cu~l~5 denomina contra las propiedades, en tres grupos, 

a 5aber: el primero constituido por el robo, el segundo incluyen

do Ja~ e~tafas, las qui~hras y otros fraudes, dentro de estos el 

abuso de confianza y el tercero las destrucciones o perjujcios de 

las cosas. 

En el Derecho Erancé~. la acción consumativa del delito es 

la sustracción fraudulenta de la cosa, necesita no s6lo el apode

ramiento de la cosa, sino que la misma quede bajo el control o la 

esf~ra de acción del sujeto activo del delito y absolutamente sus

traida a la d~ su legitimo propietario. 

Con esto va ~enemos un panorama hist6rico de lo que consti

tuve el d~lito de robo; ahora diremos que la característica en el 

53. Oh. cit. ••oiprecho Prn.al Mexicano". Los Oelit:os, 1.Sa. ed. Ed .. Porrúa,. México 
1979:-P. 163. 

5~. ('lb. cit. Conz.iilrz dr la Vega. ºDerecho Penal Mexicanoº. p. 165 •. 
55. Ob. cit. "Derecho Penal Hexiceno .. p. 165. 



robo estA expresada en la ley con el t:érmino "apoderarse". Para 

los efectos de la aplicación de la sanción, declara el artículo 

369 del ·código Penal: "Se dará por C<, .-i1mado el robo desde el mo-

mento en que el ladr6n tiene en su poder la cosa robada, afin ct1an-

do la abandonase o lo desapoderen Je ella', de allí que Francisco 

González de la Vega, subraye que el elemento principal del delito 

es el apoderamiento, porque tal constitutiva permit.e ~iferencinr 

al robo de otros delitos de enriquecimiento indebido y constituye 

la acci6n consumat:iva" 56 . Ahora pasaremos a ver la diferencia 

con el delito de fraude. 

Eugenio Cuello Calón, sostiene GUe se diferencia el hurto de 

la est.afa: ''En que el est:afador no sust:r:ie la cos2 directamen'tc 

sin la voluntad de su dueno. sino que mediant maniobras o medios 

fraudulentos obtiene éste su entrega volc~t~ri~~·. 57 

Paulino Machorro, menciona que el fraude es un delito contra 

el patrimonio que se constituye por la apropiación d~l bi~n ajeno. 

en virtud de engano o error del dueno, diíerenciándose del roho 

''en que. en este altimo delito, se establece la relación entre ~l 

delincuente y el objeto material de aquél. un movimiento físico 

de prensión, de apoderamiento, en tanto que en el íraude la rcla

ci6n del delincuente con el objeto no se establece por rnovimi~nto 

56. Oh. cit:. "Derecho Penal Mexicano" p. 165 .. 
57. Ob. cit. "Derecho Penal Conforme al Código Penal", p. 861. 
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físico ni menos violento del agente, sino por el acto de la victi

ma del delito, que entrega el objeto al delincuente por error; es

ta relación es, pues, voluntaria y no contra la voluntad del dueno, 

como exige el tipo de robo". 511 

DZ) Abuso de confianza 

El abuso de confianza consiste según deíinici6n de nuestro 

Código Penal: "Al que con perjuicio de alguien disponga para si 

o para otro de cualquier cosa ajena mueble. de la que se le haya 

't.ransmitido la 't"enencia y no el dominio" (articulo 382). 

Conforme a su primera 5i~nificación. el delito de abuso de 

confian=a con~iste en la deslealtad manifestada por el delincuente 

contra su victima en ocasión de cualquier delito. En su signifi

cado restringido, el abuso de confianza es un delito patrimonial: 

Se ~enalan como anteced~ntes de e~t~ delito, tan~o el Código 

de Manú como el Levítico. pero sólo encuentra individualidad, como 

delito a1Jtónomo. en la ley ír~ncesa de 1791. Con posterioridad, 

esta ley sufrió modificaciones. ampliando los casos tipificados; 

las actuales legislaciones encuentran pues. su veradero anteceden

te histórico en relación con el denominado abuso de confianza o 

apropiación indebida. en la codificación francesa. Nos dice Euge-

~8. "Perecho P~nal Especial". Ed. Arcea Crificaa de1 Escado. Juan E. Hdez.y 
Dávalos. México. N.O •• p. 210. 
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nio Cuello Cal6n, que en el articulo 535 del Código Penal espaftol, 

queda incluido el abuso de confianza de esta manera: "Cometen C5tC" 

delito los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren 

dinero. efectos o cualquier otra cosa mueble que hubieren recibi-

do en dep6sito, comisi6n o administración, o por otro título que 

produzca obligación de entregarlos o devolverlos o negaren haberlo 

recibido" (artículo 535, Código Penal cspaftol). 59 En este ordena-

miento. el delito se encontraba incluido dentro de la clasifica-

ción de estafa, hasta que íue definitivamente separado para vol

verlo autónomo en relación a dicha estafa. 

En el abuso de confianza, se encuentra como protección penal 

dentro de la legi~lación, la necesidad de amparar ln ~ropicdad 

contra la conducta del poseedor de la cosa mueble ajena, qtie h~

biéndola recibido por título que la obligue a entregarla o dcvol-

verla,dispone de ella como si fuese propietario. 

Eugenio Cuello Calón, seftala como elementos del delito: 

1- "Que el culpable haya recibido de otro dinero, efc~to5 o 

cualquiera otra cosa mueble. Suponiendo que éste lo posca 

transmitido por parte de su propietario qt1cricndo desha

cerse de su posesi6n mas no de su propiedad'' 6 º. 

59. Ob .. cit. nDerecho Penal Conforme al Código Penalº p. 886. 
60. Ob. cit. "Derecho Penal Conforme al Código Penal". p. 887. 



La cosa recibida ha de ser dinero. efectos o cualquier otra 

cosa mueble. las inmuebles no pueden ser objeto de este delito. y 

que tenga algún valor. así como documentos. 

z. Continúa el autor con un segundo elemento que es: "La 

apropiaci6n o distracción de la cosa en perjuicio de 

otro". 61 

3. Como 1:erccr elemento se seftala "La cosa no halla llegado 

a poscsi6n del agente de un modo furtivo y que el culpa

ble ha recibido por medio de algún título por la cual se 

obligue 0 
.. 
62 

4. ºLa producci6n de un perjuicio patrimonial". 63 

S. ºVolunt:ad de apropiarse de la cosa" .. 64 

Con lo ya analizado. se puede apreciar que aunque la esencia 

ae los delitos de Eru~de en algunos casos. conexidades que hacen 

difícil distinguirlos en algunos casos. La esencia del abuso de 

confian:a consiste en la disposici6n. en tanto que la esencia del 

~raude. radica en el engafto o el aprovechamiento del error. 

Existe una diferencia importante entre los delitos de fraude y 

abuso de confianza, estos s6Jo pueden cometerse sobre muebles. igual 

El .. ~.. ~. •ne.reeho Penal. Cont'oZ'JD9 al. C6d.l.90 Penal•, p. 887. 
E~ .. I-!.-=-:i .. p .. 690 .. 
63. ~. p. 891. 
64. Idc~. p. 991. 



9ue el robo, en ca•bio el fraude puede atacar indistintamen~e a 

muebles e inmuebles. 

Paulina Machorro, nos apor~a su idea sobre esta afinidad 

exis't.ente entre el fraude y el abuso de confianza: .. En el abuso 
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de confianza, no hay movimiento fisico del agente para apoderarse 

de la cosa, porque ya la tiene él en su poder por título Jegitjmo, 

aunque precario, y esto marcaría una afinidad entre fraude y abu~o 

de confianza. pero en ést.e último, el delincuente tiene la cosa, 

en t.anto que en el fraude la adquiere ;tl con5umar el delito 11
•

65 

Para finalizar este capítulo se dirá que el robo, el abuso Je 

confianza y el fraude, son delitos que en sus m6viles y en sus 

efectos tienen la m~s profunda analogia. Constituyen impor~antc 

t.rilog~a de delitos en enriquecimiento indebido o apropi~ci6n ili

cita de los bienes ajenos. Sus resultados coinciden porqu~ ~odos 

ellos importan un perjuicio a la víctima por la disminución d~ su 

caudal patrimonial y porque producen a sus autores un aprovecha-

miento indebido de lo que no les pertenece. 

Lo que varia en estos delitos son los procedimientos cmplen

dós por el agente para apropiarse Jo ajeno. En el robo, la acción 

Criminosa es el apoderamiento no consentido por el sujeto pasivo 

65. _QE. ~· "Derecho Penal. Especial."• p .. 210 .. 
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del delito; este apoderamiento, en las formas primitivas y bruta

les del delito se logra empleando violencias físicas y/o morales, 

o. en los latro~inios ordinarios. por la habilidad más o menos 

acentuada de la maniobra por su furtividad. En el abuso de con

fian:a, la acción radica en la disposición, o sea el cambio de 

destino o distracción de la c?sa; como regla general, la apropia-~ 

ción se logra por la entrega que la victima hace al infractor de 

sus cosas, o derechos en virtud de la actitud enganosa asumida por 

és~e. 



CAPÍTULO ll 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

Somera relaci6n de la conducta e.V l hombre que vive en socic-

dad: 

Desde que el hombre se agrupa para vivir en una mutua rclaci6n 

con otros seres semejantes. establece normas de compo~tnmicnto lus 

cuales son un conjunto de reglas dadas, ya sea por el Estado o la 

sociedad para regular la conducta de sus miembros. asl tcn~mo~: 

las normas jurídicas (Derecho). las normas religiosas. las rcgl~•s 

de trato social y el de las normas morales. Estas norma~ se crc~n 

tomando en cuenta la necesidad de regular la conducta humnna, con 

la finalidad de qu~ el individuo funcione adecund~mcntc dentro lle 

un grupo social determinado. Pueden existir distintas clases <l~ 

respuesta a la ant~rior afirmaci6n. por ejemplo: una en que el 

comportamien~o humano est~ de acuerdo a las normas y otra QlJC con

traviene a 1as normas. Frente a las normas jurídicas pen~les. en

contramos estas dos formas de conducta o s~a, la conducta c¡u~ se 

conforma a ellas o la que las contraviene. La conrormidad rcvc1a 

una estandarizaci6n. es decir. una uniformidad en las actitudes. 

las creencias y las acciones. A pesar ~e lo~ ~ccanismos que inJL1-

cen al hombre a la conformidad. ninguna sociedad escapa complct~

mente de formas de conducta despreciadoras de las norrn~s- L¿1 con

ducta desviada asume diversas manifestaciones que van dcsJc el in

cumplimiento de un deber de cortesía hasta la comisi6n <l~ <lcli~o~. 

De estos del~tos. es necesario advertir que los hechos relativo~ 
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a la experiencia individual. a veces pueden explicar la frecuencia 

con la que se repiten en una sociedad los fraudes cometidos por 

supuestos magos, adivinos o brujos. Leandro Azuara puede aclarar-

nos los conceptos an~rriores mediante el siguiente tex~o: ''pueden 

existir ciertos factores sociales que explican que los diversos 

delitos como el robo de autom6viles y asalto son más frecuentes en 

las clases bajas. El fraude y el desfalco son 1aás frecuente en la 

clase media. Estos hechos s6lo se pueden explicar atendiendo a va

riables sociol6gicas o de psicología social". 1 

Si son analizados Jos problemas de la conducta desviada a la 

lu: de una perspectiva socio16gica. se concluir~ que las violacio

nes a la ley y a la costumbre tienen su origen en las caracterís

tic~s de la cultura y de la organización social en que se lleven 

a cabo-

A) llISTORJA GENERAL DEL DELITO DE FRAUDE 

En liase a estos antecedentes socioJ6glcos. podremos decir que 

como señala Eugenio Cuello Cal6n, aparece hist6rjcamente el frau

de en el Derecho Romano al expresar: ''después de Adriano surgl6 el 

llamado crimen stellionatus, base fundamental a la moderna figura 

de la estafa". 2 Por su par~c Francisco Arroyo nos dice refirién-

1. •socioloq!a•, 2a. ed •• Ed. Porrúa. S.A., México. 1978, p. 300. 
2. -0erecho Penal Conforme al CÓdigo Penal•, texto refundido de 1944, T-XI 

(Parte Especial), 10a. ed. Ed. Boach, Barcelona, Ell{laña, 2957 p. 855. 
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dose al estelionato en la época romana: ''Los pretores, adcm~s Je 

su reprcsent:aci6n militar, detestaban algunas graves accjoncs 

criminales, eran en cierta Iorma, antecesores de nuestro Minis

terio Páblico.Dentro de la acci6n pretoria. hallábanse comprendí-

dos delitos como el estelionato, que era a la vez como dijimos, 

el ~ás amplio y poliforme de los delitos del Derecho Romano. pues

to que allí se comprendía todo delito patrimonial que no encajar~ 

en otra calificaci6n delictiva."3 , sigue diciendo el aut:or: "Cuan

do el dolo era malo, o sea capaz de engafiar a un prudente padre 

de familia, cuando el crimen era stellionatus, se perseguía de 

oficio". 4 

Eugenio Cuello Cal6n, vuelve a reLcrir al es~elio11at:o de la 

siguiente manera: el Diges~o menciona como casos de cs~cl ionn~o 

la enajenación a otro de la cosa disimulando la obligaci6n cxls

tente, el empleo insidioso de locuciones obscuras en las negocia

ciones y contratos, vender la cosa ya vendida a otro, e~cé~cra. 

(sic) 5 ; en general, se consider6 como stellionatus. todo género de 

actos sin previsi6n no realizados de modo franco, y manifjcsto 

cuando no constituyan o~ro delito. 

En la legislaci6n medieval espanola. encontramos las Leyes de 

Partidas, en que se contienen definiciones de la palabra dolo, como 

3 ... Estudio Soci.olóqico Jurídico sobre el Delito de Fraude'", Facultad de Derecho. 
UN.At1.. M~ico, 1962 .. p. 3. 

4. ob. cit. '"Estudio Sociológico Jur~di.co sobre el Delito de Fraude .. , p- 47-
5. Ob. cit- •oerecho Pana1 Conforme al Código Penal", p. 4 
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indica Francisco Arroyo. en un extracto, tomado de estas leyes: 

"~ en latín quiere decir engafto, que es cuartamiento que ~azen 

algunos omnes los unos a los otros. por palabras men~irosas o en

cubier~os y colocados con intcnci6n de engaft3r o de decivir••. 6 

Tacbién se encuentran hechos que en la ley espanola se consideran 

como estafas, aunque en la Ley de Partidas, se habla de stellina-

~. corno todo acto en que se falte fr3udulentamente a lo prescri

to y que no tuviese otra calificaci6n delictiva. Por ejemplo: los 

c~~os que se pcnah3n en Espafta por incurrir en estafas, est6 el 

del orifice que maliciosamente mezcla con el oro o la plata otros 

metales, considerando como falsedad, la defraudaci6n en la venta 

de objetos de oro o de plata o cualquier cosa que fuese de natu

r~leza y se hiciere creer a aquél que se la diese. que era de otra 

~ejor. En estos casos se encucn~ra más y más relacionado con el 

delito de fraude. Debemos de tomar en cuenta que en Espafia los de-

litos contra la propiedad eran duramente castigados, tomando en 

cuenta la situaci6n peligrosa de la Última parte de la 'poca me-

dieval. En las Leyes de Partidas se designaban no s6lo penas pe-

cuniarias. sino que para los casos de suma gravedad existían las 

corporales, incluyendo la pena capital. 

Francisco Arroyo Alba, sefiala hist6ricamente este periodo del 

delito de defraudaci6n de la siguiente manera: ''En lai disposicio

nes de Carlos 1, Felipe 11. y Felipe IV, se estipulaba que los sal-

6- ~- ~- •Estudio Socio16g~co Jur~d~co sobre e1 De1~to de Fraude•, p. 47 
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teadores y bandidos podían ser impunemente muertos por cualquiera 

y había recompensa para quien los entregaba muertos o vivos. Pe 

las Leyes de Partidas, pasaron directamente las disposiciones a 

las leyes espafiolas y a trav's de ellas a las nues~ras, sin embar~ 

ao en el siglo pasado, aún se encontraban entremezcladas en los 

derechos derivados del romano, los delitos patrimoniales. Asimis

mo la influencia romana en el derecho franc6s, impidi6 que se ti

pificacen algunos delitos derivados del robo, como el abuso de 

confianza que tiene en común la apropiaci6n indebida de cos~ aje

na, pues en el C6digo Franc's de 1810 se pone el fraude en fun

ción del robo, en su artículo 379 decía: 'Cualquiera que sustrni· 

ga fraudulentamente una cosa que no le pertenece es culpable de 

robo', tampoco el C6digo Espafiol de 182Z precisn el abuso de con

fianza y se refiere a disposici6n fraudulenta de los bienes que 

son entregados en dep6sito"7 • En estos. existe el caso de Jcírau-

daci6n con pretexto de supuestas remuneraciones a empleado~ p6hli

cos, la realizada haciendo suscribir con engafio algún documento, 

valerse de fraude para asegurar la suerte en el juego y algunos 

mis, no fueron sancionados como estafas hasta el C6digo Penal es

pafiol de 1848. Éste, se considera que fue casi literalmente repro

ducido por los códigos penales de 1870, 1&28 y 1932 espafioles. 

B) HISTORIA PARTICULAR DEL DELITO DE FRAUDE 

Una vez analizados algunos elementos hist6ricos del delito de 

7. ~- .s!S· "Estudio soc~ol6qico ~ur!dico Sobre el Delíto de Fraude•. p •. 49. 
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fraude, diremos que las disposiciones pasaron a nuestro C6digo 

Penal de 1871, que introdujo la figura del fraude; e~ artículo 

407'" decía según menciona Francisco Arroyo: ••El que fraudulenta

~ente con perjuicio de otro. disponga en todo o en par~e de una 

cant:idad de dinero o numerarios" ETC. (sic) 08 • 

Francisco González de la Vega, sostiene que se definía al 

fraude en el artículo 413 diciendo: "Hay fraude: siempre que 

en~añando a uno, o aprovcth~n<lose del error en que éste se hal1a, 

se hace otro ilíticamcnte de nlgunn cosa o alcanza un lucro inde

bido, con perjuicio d<" t1qu~J 11 • 9 Antonio de F' .. Moreno, se refiere 

a los artículos 413 y 414: "El Código de 71 sefialaba como t:ipo del 

delito Je fraude, el rre~<"nt~do en el artículo antes transcrito 

[artículo 413). En el articulo siguiente indicaba cuando el fr~ude 

tornaba el nombre de e•tafa (artfculo 414)". 1 º La penalidad de ese 

fraude en general se desenvolvía legalmente en dos diversas hip6-

tesis: a) en los artículos 416 a 431 se describían casos, tales 

como: los fraude~ de ~najcnaci6n de cosas íalsas: de enejenaci6n 

de cosas con conocimiento de no tener derecho a ello. ~rampas en 

los juegos de azar, giro Je ciertos documentos que se sabe no han 

de ser pagados; venta doble de una cosa, y otros más; estos casos 

de fraudes especificados se sancionabnn generalmente, con Ja pcna

l idad de robo simple; b) en el artfculo 432 de la misma codifica-

8. Cb. e1t. •Entudio Sociol6gico Jurídico sobre el Delito de Fraude", p. 49. 
9. -::Cer~o renal Hcxic~no•, Los Delitos, lSa. ed., Ed. Porrúa, M~ico, 1979, p.245 

10. •eurso de Derecho Penal Mexicano•, parte ~spccial.Pub1icacionea de ia Escue
la li.bre de Derecho•, Vol. V2iZ. Ed. Jus, México, 1944, p. s. 



ci6n, se determinaba que cualquier otro caso de fraude de los no 

especificados expresamente, se castigaría con multa igual al vein

ticinco Por ciento de los daños y pe1·,,,.,1icios, sin que pudiera 

exceder de mil pesos. De est:a manera, los fraudes no espcciflc~

dos, comprendidos simplemente en la definici6n genérica de fraude, 

resultaban sancionados con una pena pecuniaria insuficiente para 

la represi6n de la malicia del infractor. 

Adem6s, el mismo C6digo Penal, en su artículo 414, cre6 un 

especial delito muy semejante a la escroaucric íranccsa, en los 

siguientes términos mencionados por Francisco Gonzál~z de l~ Vega: 

"El fraude toma el nombr~ Je estafa: cu~ndo el que quiere hacerse 

de una cantidad de dinero en numerario, en papel moneda o bille

tes de banco, de un documento que importa obligaciones. libcr~t

ci6n o transmisi6n de derechos, o de cuarquiera otra cosa ajen:1 

mueble, logra que se la entreguen por medio de maqujnaciones o 

artificios que no constituy~n un delito de falsedad". 11 La cxclu

si6n de la falsedad en la íigura de estafa rnereci6 severa~ críti-

cas, porque en la pr~c~ica la mayor parte de las maquinaciones y 

artificios consjsten precisamente en la simulaci6n documentai·ia. 

La Gltima modificaci6n que se ha hecho en relaci6n al fraude 

inscrito en el C6digo Penal vigente, publicado el 14 de agosto 

de 1931, es la referente a la del 30 de diciembre de 198a, en que 

11 • .E!:t· .E!:!:.· •nerecho Penal Mexicano .. p. 246. 
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~e ~edifican las sanciones previstas en el artículo 386, adecu&n

dolas a la realidad contempor&nea, referentes a ubicar la sanci6n 

de acuerdo al monto del salario mínimo vigente. De la misma mane

ra se dcrogé lo referente a las maquinaciones y artificios, en que 

se agraYaba la pena. Nuestra fracción estudiada, es decir, la 

fracción XV del artículo 387 de nuestro Código Penal, no fue afec

tada en es~as modificaciones. 

Con ~odo lo mencionado. podemos afirmar que a medida que pasan 

l3s Epocas. los homhres y las civilizaciones; los delitos tambi~n 

van cambiando. algunas veces bruscamente, otras no. Se ve que la 

astucia de los hombres va reemplazando poco a poco la fuerza físi

ca que se usaba antc5 y con el desarrollo de la5 ciencias, se en

gcn~ra un dcs~rrollo in~~l~ctu~l. usado ~~mbién por los malvados 

que sienten c5timulaJo su ingenio para conseguir exitosamente su 

codicia. invcn~ando maquinaciones. mentiras. fraudes, falsos fen6-

~~nos inexistentes. con menos riesgos y más facilidades y en mayor 

e5cala. que los que poJr!an prometerse utilizando recursos propios 

d~ los rcbos y de los hurto$. que ciertamente hacen en contra de 

sus ~rctimas. sin import~rlcs en absoluto el estado físico y moral 

en que los dejan. Para ent~ndcr esto mejor. pasaremos ahora a ana-

1 i=ar algunos conccrtos sociol6gicos que nos parecen interesantes. 

P~ntro de Ja complejidad de aspectos incluidos en la interrelaci6n 

Je rcJ3c1oncs humanas dadas en la sociedad. debemos comprender que 

~~ da un3 acci6ri social. por la actividad personal dirigida de un 

:~J1v1Juo a otro, y que esta actitud. se orienta por las acciones 
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de otros. estas acciones pueden ser pasadas. presentes o cspcr~das, 

como futuras (las vcngnnzas, por previos ataques que se hacen ya 

sea directamente o por medio de "hacerle un mal'' a alguien a t.rav6s 

de espíritus o brujos, réplica a ataques presentes, medidas <le 

defensa frente a ataques futuros) (Véase "Sociología", Leandro 

Azuara, p. 48). Debemos saber que en la conducta de los hombres, 

no todo cont3cto intcrhumano es acci6n social, sino s6lo es social 

la acci6n con sentido propio dirigido a otro, pu<liéndose ent~nJcr 

'sta como en el caso que ocurre cuando su supuesto adivino ~ic0 

leer las cartas y cobrar por sus supuestos presagios al cliente, 

sabiendo aquel de antemano que no tiene dicl1os poderes. Estas necio-

nes se encuentran inmersas en un sistema social definido por w. 

Luypen. citado por J\.ntonio Luna Arroyo. "consiste en un:1 plural j

dad de actores individuales que in~cract6an cn~re sí en un~ sitt1;1-

ci6n que tiene al menos. un aspecto físico de medio ambjcntc. ac

tores motivados 'a obtener un 6ptimo de gratificaci6n y cuyas rc-

1aciones con sus situaciones -incluyendo a los demás actores- cst~r1 

medidos y definidos por un sistema de símbolos culturalmente cstruc-

t:urados y compart:idos" 12 .. Estos símbolos dados a trav~~ <le la his-

toria pueden ser tanto religiosos o m!tgicos. según estén evolucio

nadas las creencias populares. O sea ~ue el ~-~~!cma social como 

advierte W .. Luypen, citado por el autor mencionado! "consiste en 

el proceso de interacci6n entre actores. no como individuos aisl~

dos, sino como portadores de roles. La participaci6n histórica del 

12. "Revista de 1a Facu1tad de Derecho", Tomo XXDC, enero-abril. 1979, no. 112. 
p. 229. 



47 

actor en el proceso de interacci6n tiene dos aspectos principales. 

Por una parte, existe el aspeco posicional -aquel en que el ac~or 

en cuesti6n se encuentra 'localizado' en el sistema social. en-re-

laci6n con otros 3ctorcs-. Esto es lo que puede ser llamado su 

status. De otro lado. existe el aspecto procesal, que es lo que 

~l actor hace en sus relaciones con otros. considerándole en el 

contexto de su signiíicaci6n funcional para el sistema social. 

Es~o es lo que llamaremos su rol. 'Los roles' son, de esta manera. 

los mecanismos a través de los cuales los individuos están inte-

grados al 'sistema', y varían scgGn cual sea el sistema en que 

p3rticipe, por cu~nto que en su acci6n el individuo no se presen

ta como una totalidnd, sino segmentado. El 'rol' tiene una perma-

ncncia que wa m5s all5 de los individuos que lo desempefian. De 

aquí que la importancia que adquiere este concepro para el estruc

tural funcionalismo estriba en que, el considerar la conducta de 

los actores; no como actos individuales, sino como actos repeti

tivos y constantes, 5C postula la regularidad y estabilidad del 

proceso de in'teracci6n". 13 

"De un modo particular, cuando existe interacci6n social, los 

signos y los símbolos adquieren significados comunes y sirven de 

medios de comunicaci6n entre los actores cuando han surgido siste

mas simb6licos que sirven de §edio para la comunicaci6n, se puede 

13. Ob. cit. Antonio Luna cit.a a w. Luypen. •Revista de 1a Facultad de Der8cho•, 
p. 2S:-
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hablar de los principios de una 'cultura', la cual entra a ser par

te de los sistemas de acci6n de los actores relevantes". 14 

Al) Historia general de las creencias populares 

Una vez vistos los anteriores conceptos socio16gicos, pasare

mos a referirnos sint6ticamente a la historia general de las creen-

cias populares, citando en principio algunos conceptos de Carlos 

Trevif'io Becerra, sobre éstas y la ciencias: .. Son muy grandes los 

misterios y procesos que no rodean y muchos de ellos todavía son 

insondeables. Algunos ya los tenemos clasificados y los scguimo~ 

estudiando con el fin de conocerlos mejor, otros aún están sin ex

plicación y aunque nos los encontramos con frecuencia, nuestrn ig

norancia sobre el origen de ellas, es en muchos casos casi abso

luta'.'.15 

"Estamos ya en la última cuarta parte de un siglo en que la 

ciencia y la tecnología han t.cnido un desarrollo extraordinario, 

pero en cuanto a ciertos tipos de fen6menos, todavía nos encon~ra

mos dando nues-c.ros primeros pasos" .. 16 

"Este es el caso de la Parapsicología, donde desgraciadamen

te encontramos muchos de los misterios en que todavía no podemos 

14. Ob .. cit .. Antonio Luna cita a W. Luypen "Revista de la Facultad de Derecho". 
P.3~ 

15 .. "Introdu~ción a la Parapsico1ogía•, México. 1976, p. 7. 
16 • ..QE.• .5.ll.· "Xntroduc:ción a la Parapa.icol.og~" ... p .. 7 .. 
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encontrar ~us orígenes aunque sí podamos observar sus efectos". 17 

La m~n~~ humana se maneja de muy diversas maneras. es curiosa. 

aventurera y redundante. Se esfuerza en cada momento por levantar 

el velo de misterio, por encontrar protecci6n y defensa, por huir 

de la amenaza y del peligro, de las agresiones que se presentan 

dia a día y en cada momento y por lograr el placer y el bienestar 

en la forma más deseable por el momento. 

Se dice que en los periodos de depresi6n econ6mica. seguidos 

de graves sufrimientos. cuando la Cacultad crítica aparece dismi

nufJa o distintamente orientada. surge la necesidad emotiva de im

pri~ir nueva dirccci6n a las ideas. Ocurre entonces que la influen

cia colcctiv~. ética y constructiva. la concepci6n peligrosa sefia

la todos Jos caminos físicos y espirituales. de salvaci6n y de 

cur~ci6n milagro~a, y todo; los aspectos que lleven a la conclu

si6n de una mejor vida en este planeta. Y cuando esto no parezca 

posible se orienta hacia la otra vida. haci~ el ''m5s allá''• que 

ofrece un3 just~ recompensa como premio a todps aquellos que han 

sufrido y un eterno castigo a aquellos que pecaron. 

Desde los tiempos remotos. escritores. estudiosos. curiosos. 

creyentes y esc6pticos. se han avocado a estudiar todos los fen6-

menos que rodean la inc6gnita de los poderes mágicos, ya sea que 

17. 2..!?· ~· •introducc~6n a 1a Pa.rapaicoloqra•. p. 7. 
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estos provengan del mismo hombre o que procedan del exterior. Sus 

conclusiones varían de continente a cpntinente, de país a país o 

de ciudad a ciudad, según la idcologi,, cultural que posean. Muchas 

Yeces estas ideas son cont:radictorins. unos admiten los hechos sin 

crítica alguna o los niegan sin discernimiento. otros proclaman la 

magia omnipotente en todas sus formas, mientras que otros más los 

consideran simplemente una colecci6n de imposturas o de manifesta

ciones morbosas, como ilustraremos en las siguientes etapas hist6-

ricas~ 

l. Los pueblos salvajes 

En ciert:os pueblos salvajes. se consideraba a el "mana"' CC\mo 

un principio vital. el cual podía ejercer su influencio a dist~•n

cia y sobre el individuo. interviniendo en los hechos más impor

tantes de la exis~cncia. nacimien~o. enCermcdad y muerte. Act6:1 

en el embarazo. el que de acuerdo con la conccpci6n del hombre 

primitivo. no puede ocurrir sin la participaci6n activa de algún 

elemento como alguna plant~. animal o estrella, fijando su desti

no hasta que esta fuerza vital abandona su cuerpo para encontrar 

otro refugio. y siempre vive en una f~rma pr~".'_im~a al muerto,, es 

el "ka" de los antiguos egipcios, el .. dschinn" de los tirabes. el 

"fravashi" de Avesta y símbolos si.mil.ares en otros pueblos .. 

En todos estos casos el elemento principal es el alma )" su 

destino¡ frecuentemente se pensaba que esta alma residía en la 
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grasa del rilion. Adem1's se pensaba en algunos cas·os que la fuerza 

vital residía en el pelo. De la misma manera la imagen del indi

viduo suponía que Connaba parte de él. según este concepto. todas 

las cosas que ~er~enezcan o hayan pertenecido al individuo pueden 

substituirlo como prolongaci6n de su propia persona. 

En las regiones orientales como es el caso de China. se en

cuentra relaci6n en lo m~gico con los pueblos mediterráneos. aun

que se carezcan de datos sobre creencias y religiones entre árabes. 

eslavos. teutones y otras razas mezcladas con estos pueblos. 

z.~ 

En China se le da un gran simbolismo a los números, que se 

cree rigen la vida del individuo y los planetas. Se dan dos fuer

zas principales: el yang-masculino y el ying-Femenino, que rigen 

también la vida de las personas. como aCirma Arturo Castiglioni: 

••Las pr.5ct i cas m.Sg icas se encuentran recogidas en el Libro de las 

Transformaciones o Libro de los Cambios (Y King). Este libro se 

di~ide en sesen~a y cuatro capítulos. cada uno de los cuales se 

dedica a un signo. una especie de jeroglíficos, el cual se expli

ca"18. Segdn estos símbolos se explicaba la historia pasada o 

futura_ 

18- •Encantamiento y Ma9ra•. 1a. rei.mpreaión • .Ed- Fondo de CU1tura Económica, 
México, 1981. p- 124. 
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3. América precolombina 

En ia América Precolombina se da la presencia de una supues

ta deidad femenina entre los kagaba (sic) de América del Sur, como 

los indios arowak de Colombia. Es por esto que las mujeres habi

tantes de estos lugares se creían derivar de esta divinidad, ex

plicando así el matriarcado. Los hombres por el contrario tienen 

su origen en otra divinidad. en otro ser superior. de ahí que exis

ta una concepci6n dualista de la naturaleza. 

Entre los aztecas la magia abarca niveles imporLantes, cuando 

se establecen los días beneficiosos o nefastos. los cuales se de

terminan por diversos acon~ecimientos. así como por la aparici6n 

de animales. Sobre su medicina Arturo Castiglioni, nos relnt:a: 

"La medicina en 1a Am~rica precolombina era esencialment:e mágjca 

seg6n se puede deducir de extensos documentos. Los azLecas y los 

incas creían que la enfermedad era producida por los demonios ma

lignos; los talismanes. los exorcismos, los amuletos ocuparon un 

lugar importante en su terapia y las pr~cticas m~gicas predomina

ban en el nacimiento y sobre el recién nacido". 19 

Entre los indígenas peruanos e1 "supray", es el esp!rit:u m:i

ligno. De aquí que existan también brujas, hechiceros o magos que 

practican su arte con ritos complicados y recetas y remedios para 

co~batir enfermedades. 

19 • .Qa· .s.!.!:· "Encantamiento y Magía". p. 133 
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Es de notar que la magia está dominada por una nota fantás

tica, de la misma manera son usadas las plantas narc6ticas, debi

do a este deseo Cle expulsar la ••pena ve-rde ..... Domina la concepci6n 

m5gica del t6tem, entre estos el más predominante es el ave de 

rapifia o el de plumaje multicolor. 

4. La India 

Se dice que la India es uno de los países en donde existe ma

yor predisposición para la magia, aquí se puede decir que es el 

museo vivo de l~ magia por el pensamiento simb6lico, todas las 

ideas m5gicas, todos los aspectos de hechicería y todas las cos

tumbres y ritos mágicos. Es en este lugar donde encontramos tam

bién desde tiempos muy remotos la ley del tabó, con severas penas 

para aquellos que osen violarlas. se expresa esto en el sistema 

de castas de la India. 

Se encuentra también la existencia antigua y actual del to

temismo. Asimismo una de las pr~cticns m~s importantes y antiguas 

es la del "soma". que cst.~ en relaci6n al culto a la Luna; este 

"'soma" es J:i bebida de brujos y hechiceros parn provocar un estado 

de exitaci6n. lo mismo que la dan~a, muchas de ellas con signifi

cado diab6lico. Se ha considerado también que en los animales pue

de morar alguna deidad manifestada ocultamente o ejercer su poder 

sobre la vida del hombre. 
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Una de las características de esta magia que se ha dado, des

de tiempos antiguos consiste en la fé {schraddha). 

En la actualidad en Bastar, provincia de la India, se aplican 

castigos a los hechiceros como menciona George Frazer: "Si un hom

bre es juzgado culpable de hechicería, la muchedumbre le golpea, 

le afeitan la cabeza suponiendo que su pelo constituye su fuerza 

para hacer maldades; le rompen los dientes incisivos a golpes, 

según dicen para prevenir musite conjuros ... 112 0 

5. Egipto 

En Egipto es en donde se origina probablemente la idea de que 

el alma puede separarse del cuerpo, abandonándolo y continuar vi

viendo después de la muerte de éste. De la magia que dominn a Er.ip· 

to aparece después un sistema religioso explicando la creación del 

mundo, la vida y la muerte. 

En la &poca prehist6rica respecto a la magia, lo~ monumcnTo5 

s6lo mues~ran figuras totémicas, animnles, plantas y objetos. 

El mago egipcio empleaba f6rmulas para proteger su vida y la 

de sus seguidores; con estas f6rmulas, n las que se afiadían casi 

20. •Mag!a y Re1igi6n". Fondo de Cu1tura Económica, México, 1982. p. 764. 



55 

siempre pr5cticas que revelan un conocimiento básico de la medi

cina, se curaban las enfermedades, y a la vez se alejaban n los 

demonios malignos. De la misma manera eran usuales los talismanes 

y amuletos con imágenes de dioses, reyes o animales. 

S. Los asirio-babi16nicos 

En Asiria-Babilonia "Las ilustraciones de los más antiguos 

documentos babil6nicos muestra una y otra·vez, en ejemplos técni

cos sin ~acha. las ideas mágicas fundamentales en la relaci6n en

tre el hombre y el animal". 21 

Fu~ron observadores y rcflcxion3dorcs de la naturaleza, de 

las estrellas y de sus movimientos, de los ríos y de sus.cambios. 

Al lado de los dioses ocupan un puesto importante en la religi6n 

los demonios malignos, quienes son responsables de las perturba

ciones a~~osféricas, eclipses y tormentas. 

La oasia es un punto importante en la religión, sus ritos son 

ricos en magia. Los dioses frecuentemente producen actos m~gicos 

y los hombres tratan de lograr la influencia de su poder con medios 

mágicos, dado que toda enfermedad señala la presencia de un espíri

tu maligno. La magia invoca la protección de los dioses en contra 

21 .. ~- ~· Cast.iqlioni. •zncantam.i.ent.o y Magia•. p .. 160 .. 
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de los demonios, los cuales t;ienen forma de animales ext:rafios, los 

t;alismanes y amuletos son una gran ayuda contra ellos. 

7. Los hebreos 

Respecto a los hebreos, Arturo Castiglioni, hace una referen

cia a la Biblioa diciendo que: "toda la Biblia y especialmente en 

la parte del origen sumerio,se encuentran frccu~ntes alusiones a 

las prácticas mllgicas"zz. Por otro lado Carlos Trcviflo dice: "N<' 

podemos dejar de mencionar la gran cantidad de casos que encontra

mos en el Antiguo Testamento, sobre sucesos de 'clarividencia' y 

'psicoquinesia', y otros en que se dan diversos datos entre los 

que se mezcla la 'religi6n' con otros aspectos, como por ejemplo 

Deuterononio, 18-14 que dice: 'esas gentes que vas a desposeer 

consultan a hechiceros y adivinos'- Nacab~os 4-46, 'y depo~i~nn 

las piedras en el monte del Templo, en lugar conveniente has~a que 

viniese un profeta que diese oráculo sobre ellas' y Samuel 2R-7, 

•y dijo a sus servidores. buscadme una pitonisa para que vaya a 

consultarla 11
•

23 Con estos ejemplos que nos ilustran tanto Casti

glioni. como Trevino. nos podemos dar cuenta el carácter m~gico 

que tenía la historia hebrea. 

El sueflo de Abrah6m es un ejemplo interesante de una dcriva

ci6n de las antiguas creencias m6gicas. En este sueño Abrahám ve 

22. Ob. cit. "Encantamiento y Magia". p. 167. 
23. Ob. cit. "Zntroducción a 1a Parapsico1ogía". p. B. 
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~l sacrificio de animales cor~ados en varios pedazos y entre las 

partes se ven pasar las nuebes y el íucgo. Se encuentran eviden

temente en este sueno una reminicencia de la antigua idea de la 

comuni6n entre los animales y la divinidad que protege a la espe

cie humana. Se puede decir que el sacrificio de sangre como culto. 

revela las antiguas prácticas mágicas. La prohibici6n de la magia, 

según la ley mosaica. es debida. no a la causa de su ineficacia. 

sino porque sirve a dioses extranjeros. 

8. Los hclEnicos 

En la civilizaci6n hel~nica, la isla de Creta jug6 un papel 

i~por~ante. convergen influcn~ias de Fenicia. Babilonia y Egipto. 

por vías del comercio; la cruz juega un papel importan~e. se en

cuentran C6rmulas mágicas que sirven como medicina. 

En Grecia los ritos de adivinaci6n estaban perfectamente sis

tematiz3dos. El Oráculo délfico de Apolo y el de Zeus y Donona en 

Epiro. eran los centros de un culto bien or~anizado. También había 

aJivinaci6n en la intcrprc~aci6n de los fcn6menos celestes o pro

n6sticos derivados del vuelo de las aves o entrafias de los anima-

les. 

La ma&:i:J en Grecia se espiritualiz6 en los mister.ios eleusia

nos rclacionaUos con los antiguos misterios egipcios; se supone 

tjUe ·estos ítiCron ceremonias· iniciadoras. que con el transcurso del 

~icmpo, perdieron su si~nificaci6n mágica. 
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Hay una época en que se tiende a dcst:ruir la magia y supers

~ici6n, esto es cuando florece la filosofía y el ra~onamiento. 

Posteriormente en las Guerras Médicas, se cree la existencia de 

magos. los cuales por medio de ritos y ungüentos, tenían el poder 

de transformar a los hombres en animales y plantas. 

g_ Los italianos 

Por ÍÍltimo en It:alia adviert:e Arturo Castiglioni, "se pC"rso

nifica la idea de gcnius, que acompafia a cada individuo y rige su 

es~rella natural. Demonios afrodisiacos femeninos protegen los 

partos y se representan en espejos de bronce pulido, al igual <4t1c 

las serpientes relacionadas con Jos demonios ct6nicos· o infcrna-

1es ... 24 

Desde comienzos de la historia. Roma está ent:rclazaJa con 

las creencias y prácticas mágicas- La leyenda de R6mulo y Remo, 

y la loba. de la cual se encuentran ejemplos en el Oricn~e. es 

una reminiscencia de un antiguo mito m~gico que rc!lcj~iha la rc

laci6n de hombres y animales. En la adivinaci6n también-encontra

mos la ~divinaci6n en el vuelo de los pájar?~· .Y era ohligatori~ 

por ser funci6n del Estado. La literatura lutina de los primeros 

siglos de nuestra era. evidencia esta tendencia hacia el misticis

mo y sefiala, la transformaci6n progresiva de la magia. 

·24 • .E!!· .ES· "Encantamiento y Magia". p. 186. 
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Toda la literatura sobre alquimia y sobre todo los trabajos 

atribuidos a llermcs Trimcgisto y los fragmentos que constituyen 

el Corpus Hermeticum son leidos y estudiados al fin del Imper~o 

y forman los c~nones secretos de los iniciados en artes ocultas. 

Bl) Historia particular de las creencias populares 

La cultura humana, se ha desarrollado de una forma similar 

en cuanto a c~ecncias sobre la magia, como se ha vjsto. Desde épo-

cas remotas. existe la creencia de que hny personas quienes a tra-

vls ,Je t~cnicas rituales y conocimientos de lo oculto, pueden uti

li:ar fuer:as sobrenaturales en perjuicio de hombres, animales y 

plantas, respecto a esto Lilian Shaífler, refiriéndose a nuestro 

país afirma: •·Los habitantes del M~xico prehispánico percibían a 

todos los elementos de la naturaleza como dioses, a quienes tenían 

que honrar mediante diferentes ~jpos de sacrificios. Los dirigen

tes dehfan velar porque se llevaran a cabo los rituales correspon

dientes para que el Sol saliera cada manana, las estaciones se 

suce<lieran, la tierra fructificara, para que hubiera lluvia y todo 

lo necesario de modo que la vida siguiera su curso habitual". 25 

George Fra~cr, en su obra ''Magia y Religi6n'' (Ob. cit. p. 661) nos 

indica respecto a los rituales mágicos d~ los aztecas: "conocemos 

bien el ritu~l de es~os sacrificios tan notab1es por haberlos des-

25. •Kaqla y Brujer!n en México•, Ed. Panorama, S.A., México, p. 11. 
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crito perfectamente los espafioles que conquistaron M6xico en el 

siglo XVI y cuya curiosidad 1ue naturalmente avivada por el descu

brimiento de esta religi6n tan distante de una regi6n bárbara y 

cruel que representaba muchos puntos curiosos de analogía con la 

doctrina ritual de su propia iglesia .. (refiriéndose aquí el autor 

a los doce hombres d~ guerra que traía el que iba a ser sacrili

cado, entre otras situaciones). Los aztecas adoraron a un gran nú

mero de dioses, encargados de mantener el orden c6srnico, y de las 

ofrendas más importantes que se realizaban, estaba el sacrificio 

humano. 

Se pensaba que el mundo sería <lc~truido por terremotos, es así 

que cada cincuenta y dos afias cuando llegaba el mundo a su fin se 

enccndia una gran hoguera como "símbolo del íucgo nuevo" para que 

esto no sucediera, los sacerdotes dirigían este tipo de ceremo

nias .. Se da el caso que se sefiala en el libro "Visi6n de los ven

cidos" de Le6n Portilla, Angel Ma. Garibay y Alberto Beltrán (UNl\M 

9a. ed., México 1982) en que antes de la llegada de los conquista

dores se dieron una serie de presagios, como fueron los siguien

tes: 

El primer presagio funes~o es que diez años antes de la lle

gada de los cspafioles se vio "una como espiga de fuego. una ll¡ima 

de fuego. una como aurora: se mostraba como si estuviere goteandop 

como si estuviera punzando en el cielo". 
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"El segundo presagio fue que por su propia cuenta se prendi6 

la casa de Huitzilopocht:li". 

"El tercero fue que le cay6 un rayo al templo de Xiuhtecuhtli". 

"El cuarto fue cuando había sol cay6 un fuego" • 

... El quinto presagio fue que hirvi6 el agua". 

''El scxLo fue cuando una. mujer llcraba por la noche y gritaba 

'-Hijito~ míos ¿ad6nde os llevaré?-' ". 

"El s~ptimo presagio fue que encontraron un pájaro como grulla 

y en la mollera Moctecuzoma vio en ella el cielo y las estrellas. 

asimismo vio a personas sobre unos como venados" . 

.,El Último presagio fue la aparición de personas monstruosas. 

de dos cabe-zas, pero un solo cuerpo". 

Con estos hechos y Teferencias nos podemos percatar de los 

procesos adivinatorios e interpretativos que se daban ~n la época 

precolombina .. 

Con la conquista y la introducci6n al catolicismo en M6xico~ 

s~ cambió el panorama de la religi6n y las creencias mágicas. La 

religi6n fue impucst.~. el culto a los santos es~aba asociado con 

historias mila~rosas. Los cultos. dioses indígenas y las creencias 

má~icas fueron considerados como algo demoniaco por los frailes 

qtJicncs los destruyeron por considerarlos heregías. Muy pronto los 

sacerdotes y especialistas indígenas fueron desprestigiados y per

seguidos. A pesar de esto, muchas gentes siguieron practicando es

tos rit.os .. 
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Para el siglo XVI, las malas artes y pr~cticas con el diablo 

eran relacionadas con los curanderos ¿ médicos indígenas, los cua

les se dedicaban a hacer bien a los s~yos. quienes eran conocedo

res de las plantas medicinales cuyas curaciones llevaban a cabo 

en un ambiente m~gico. Para erradicar estas brujerías, hcch1ccrías 

y malas artes, se cre6 en la Nueva España el Santo Oíicio de la 

Inquisici6n, lo&rándose de esta formn imponer el cristianismo por 

grado o por fuerza. 

La iglesia espafiola toler6 a cierto tipo de especialistas, 

como a1quimistas y astrólogos durante algún tiempo. 

El brujo era concebido como una persona que se entregaba en 

cuerpo y alma al diablo. La Inquisici6n los acusaba de diferentes 

delitos: adorar al diablo o consagrar a é1 sus hijos, sacrificar 

nifios, matar a personas en ritos. Estas ideas fueron origin3lmcn-

te pasadas de Europa a México, donde tomaron un maLiz especial con 

la mezc1a de creencias. Muchas veces conociendo la capacidad que 

se tenía de los médicos aut6ctonos, los europeos preferían acudir 

a ellos que a la ciencia moderna de esos tiempos. 

Lilian Sheffler, nos ilustra expresándose respecto a la ac

tualidad ''El panorama actual de la magia y la brujería en M6xico es 

el resultado de la fusi6n de las tradiciones ocultas de los indí

genas prehispánicos y la de los españoles que llegaron d~5pu6s de 

1a conquista, adcm~s de los elementos del mismo tipo qu~ proporcion~-
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ron los esclavos negros. Se contin6a creyendo en los hechiceros y 

en la brujerfa pero se distingue entre los que causan mal y el 

bienestar. de los que tienen contacto con el m&s all' o con los 

que pueden adivinar el f"uturo ••• 026 

Respetados y temidos a la vez, los Drujos y muchos curanderos 

se encuentran rode3dos por un halo misterioso y se dice que son 

capaces de diagnosticar males. Pero también es sabido que cobran 

la mayoría de ellos. altas sumas econ6micas por erradicar un mal. 

más aún sabiendo la posici6n ::;.ocial del "cliente" que acude a 

ellos. Es necesario saber que aunque muchos de ellos conocen la 

medicina herbolaria. conocedores de los beneficios de muchas plan

tas. otros por lo contrario, desconociendo totalmente las carac

terísticas de éstas, se dedican Únicamente a especular sobre los 

males de su~ pacientes, siendo solamente que ejercen sobre ellos 

algún tipo de sugesti6n provocando un alivio temporal de sus ma

les. los cuales se manifestarán pos~eriormen~c, posiblemente en 

un ni~el m~5 avanzado. En la ac~ualiJad abundan los charlatanes. 

no s6lo a nivel de curanderos, sino también de presuntos adivinos. 

que como vimos. dcsJc tiempos pasados se radican en nuestro país. 

pero la mayoría de los actuales. lucran a costillas de las perso

nas Jcseosas de conocer su íuturo. o de la vida extramarital de su 

con)·ugc. Por otro lado,. encontramos a las personas que se die-en 

26. Q!!. ~- •.Magia y Brujería en México• p. 16. 
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tener· con'tac't.Os con el ••más allá", y con los cspíri'tus descarna

dos de personas fallecidas, o de espíritus malignos, los cuales 

pueden darle a las personas riquezas insospechadas, como se las 

dan a las personas que se consideran médiums, por medio de sus no 

poco caritativos clientes. 



CAPfTULO IJJ 

LOS DIVERSOS FEN6MENOS SUSCEPTIBLES DE SER EXPLOTADOS SEGÚN EL 

CÓDIGO PEXAL 

En este capítulo analizaremos aspectos Ótiles para el escla

recimiento de la fracci6n XV del artículo 387 del C6digo Penal, 

-que todo abogado penalista debe conocer, pero no se atreve a 

preguntar-. y en algunos casos. cuando interroga sobre es~os asun

tos. es mal informado respecto a ~emas. que en los medios masivos 

de difusi6n. son m~nejados muclias veces morbosamente. dejando en 

el desconcierto e incertidumbre a las personas que buscan una res

puesta cierta a sus dudas. 

En este mundo sorprendente y maravilloso en que vivimos, día 

a día conocemos más acerca de nosotros y del mundo alrededor del 

cu~l nos desarrollamos~ En el caso de las creencias populares re

ferentes a la magia y hechicería, existen muchas de ellas que tie

nen una explicación sencilla y en otros casos, es necesario auxi

liarnos de ciencias como la física. química. psicología y ramas 

de ~sta como es la parapsicología. 

Existen ciertamente fen6mcnos aún desconocidos y otros que 

aunque d~scubiertos. no tienen una explicaci6n 16gica en sus cau

s~s pero s{ se pueden observar sus efec~os. como es el caso de los 

frn6mcnos que estudia la parapsicología, considerada ésta como 

~ina rama de la psicología, por medio de la cual se lleva una in

·-estigaci6n sistcm~tica y científica, encarg4ndose de estudiar a 
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los fen6menos de energía~ (con la letra griega psi. se desig

nan los fen6menos paranormales). 

De los aspectos que abarca la parapsicología, est6 la pcrccp

ci6n extrasensorial. a ésta se le define como aquella que "resume 

fen6menos cognoscitivos derivados de fuentes ajenas a los cinco 

sentidos01 o como define J.B. Rhine. citado por Carlos Trevino, 

diciendo que es: 'la percepci6n de un hecho externo sin la inter

vención de ningún sentido, actualm~ntc conocido o concebiblc' 2 . 

La percepci6n extrasensocial comprende la telepatía, que es ln co

municaci6n de mente a mente sin el uso de algún medio conocido de 

percepci6n, o cualquier elemento físico de comunicaci6n, a la psi

cocinecia, que es la influencia directa ejercitla por un agente ~o

bre un objeto material, sin la intervenci6n de algún uten~ilio, 

ni de eñergía física actualmente conocida. Igualmente queda inclui

da la clarividencia (adivinaciones), definida como: "la pcrcepci6n 

de objetos o acontecimientos sin uso de los sentidos conocidos"3 . 

A esta ú1tima deberemos posteriormente prestarle una especial 

atenci6n, al igual que a otro tipo de fen6mcnos, que a pesar Je no 

encontrarse enmarcados dentro de la PES (Percepci6n Extrasensorjal, 

siglas más conocidas para explicar los fen6men~s parapsicol6gicos), 

la experiencia en las inves~igaciones de parapsicología. nos de

muestran su existencia. como es el caso <le las curaciones paranor

males, o de otra forma sea dicho, como marca nuestra fracci6n XV 

1. Horcl, Héctor V. y José Dali Moral, "Diccionario de Parapsicología", 2a. ed •• 
Ed. Kier S.A., Buenos Aires, Argentina, 1980. p. 139. 

2."introducción a la Parapsicología", sin Ed., México, 1976. p. 25. 
3. ~- cit- "introducción a 1a Parapsico1og!a". p. 31. 



67 

del artículo 387 del C6digo Penal " ••• por medio de supuesta evoca

ci6n de esp!ritus (mcdiumnismo), adivinaciones (moniciones, cla

rividencia). o curaciones (curaciones paranormales y curaciones 

por heal ing) ••. 

Comenzaremos en este orden de ideas, a analiz&r el mediumnis-

mo. 

A) Evocaci6n de espíritus o Mcdiumnismo 

El mcdiumnismo, al igual que el espirit:ismo, es un movimiento 

de ideas fundado en la creencia de que el homhre, por intermedio de 

e iert:as personas. los "médiums", pueden entrar en comunicaci6n del 

ctundo de los espírit.us" en el nuestro, es una parte important:e 

bajo un aspecto u otro; de la mayor parte de las religiones de to

da~ las fpocas y ~od~s las colectividades humanas y en Europa cons

rituye, incluso, una vieja creencia popular. La creencia de que la 

cuert:e supone la dcstrucci6n de la persona, representa una novedad 

en el contex~o de la historia del hombre. Casi todos los pueblos 

han creído desde los albores de la humanidad en alguna forma de 

vida dcspu6s de la muerte. S6lo en Eiempos m~s recientes, y sobre 

todo en los países occidentales, un amplio número de personas ha 

sos~enido que la muerte es el olvido. Es por es~o que el espiri

tismo tiende a probar que hay vida después de la muerte. como lo 

pensaban hace aproximadamen~e cincuenta mil aftos, el hombre de 

Scanderthal. quien enterraba a sus muertos provistos de alimentos 
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y utensilios, expresando su fé en que la otra vida era semejante 

a la terrena. 

Se empezó a comerciar con los espíritus (desde que se tiene 

noticias) en el siglo XVIII, con Emmanuel Swedenborg y todas las 

sectas que se inspiraron en 61, este personaje cientÍíico, íil6-

sofo, místico y viden't.e, escribi6 numerosos libros so.brc sus doc

trinas y visiones. Sus ideas se expandieron por Inglaterra y Am6-

rica; las doctrinas de las sectas, tomaron un nuevo vuelo a par

tir del año de 1780 en el siglo XVIII, en los círculos mesmcris

tas (en que se creía que exist!a un m~gnetismo animal y en el que 

se mezclaba el magnetismo, la astrología y la magia). Parece sin

embargo, que este modo de comunicaci6n con el "más allá" na se 

extendi6 gran cosa. Fue a consecuencia de la epidemia de las "me

sas movientes", que se produjo hacia 1850 en la América Jcl Nor~c, 

cuando Andrew Jackson Davis (1825-1910) del estado de Nueva York, 

que desarroll6 una doctrina espiritista que se propag6 rápidamen

te por América y Europa. Al igual que en Francia la doctrina de 

Allan Kardec, tom6 gran fuerza. 

Por otra porte, encontramos al espiritismo en los Estados 

Unidos de Norteam6rica en 1847 en Nueva York, donde la íamilia 

Fox, se dz.::ía ~r contacto con un espíritu que vivía en su casa; 

de la misffi~ manera las hijas menores r1argaret y Cathy, quienes 

contaban respectivamente quince y doce anos empezaron a mostrar 

interés hacia los fen6menos extrafios; todos estos acontecimientos 
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toparon con la oposici6n de los autoridades locales y hasta fue

ron expulsados los Fox de la iglesia metodista. Las dos j6venes 

convertidas en médiums. emprendieron una carrera triunfal e hicie

ron imi~adores en todas partes. El movimiento se organiz6. se ad

jetiv6 como espiritista, creci6 r6pidamcnte hasta llegar a inte

grar varios miles de adeptos, así como varios millones de médiums, 

emprendieron una carrera triunfal e hicieron imitadores en todas 

partes. 

Las sectas espiritistas cuentan con gran cantidad de adeptos 

en muchos países europeos, y en Brasil constituyen el grupo rcli

g.ioso más extendido,. aunque en n.Sxico t.ambién existen. Todos estos 

grupos basan su proselitismo en ofrecer el modo de establecer con

~acto con un ser nmndo que ha fallecido: además, se considera que 

el espíritu del muerto tiene acceso a ciertos acon~ecimientos y 

conocimientos prohibidos a los vivos. 

Sobre las técnicas de los médiums para hacer creer a la gen

~e lo que no es. son muy variadas, pero la mayoría caen rápidamcn· 

~e en trance antes de entrar en contacto con los espíritus. como 

se rcíicrc la obra "El Sexto Sentido" de Ward Brian. el cual ad

"·icrte: "El médium profesional suele empezar la sesi6n hablando a 

sus clientes de unos cuantos hechos b~sicos; suelen tratarse de 

informaci6n que difícilmente sabe nadie más que el interesado, el 

cual debe participar en la sesi6n. dar su asentimien~o a las de

claraciones del médium y ayudarle a introducirse en un campo más 
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amp1io- EI médium sue1e conectar luegu•con un espíritu que le pro

porciona~ una informaci6n mis extensa mediante la cual el cliente 

pueda proceder a identificarlo"4 • En estos casos es posible que 

se reveleu hechos notables; sin embargo. la informaci6n que se re

cibe. no Ja recibi6 un espíritu mediador de entre los vivos y los 

muer~os. si.no que los datos se encontraban en la mente del clien

te,. por Jo que 1 ... 0 se puede exclutl.r la tclep;¡tÍa como una explica

ci6n a estos casos. De la misma manera los m~diums tratan d~ mate-

rializar aX "fan~asma .. r como prueba real de encontrarse prescnt:c. 

es entonces cuando 1os m6diums hacen aparecer el "ect:oplasma" que 

es una sustaDcia como algod6n. que puede tomar diversas formas 

como: caras. manos. piesr etcétera. 

Ro&ert: Tocquet:, en su libro "Médiums y Pantasmas",. se refiere 

al ec'toplasma de esta forma: "Los fen6menos; ect:opr5s.micos,, 11 am.a -

dos talllbi~n ma~erializaciones,, constituyen sin duda,, el aspecto 

m~s discutibie de toda la metapsíquica. Por tratarse de fen6menos 

muy raros~ falsificados a menudo y de difícil cabida en el marco 

de nucst:ros conocimien'tos psico.fisiol6gicos clásicos; -:=uest:a tT.a

bajo aceptarlos ya de entrada,, mientras que es ra~onnblcmcntc 

posible creer a priorj en ciertos hechos paranormales de natura

leza física•• 5 .. 

Respecto a la pregunta de que sí existen espíritus con los 

cuales se comunique el operador,, un medium, pedagogo francés y 

4. E:ncic:J.opedi..a. de Temás Básicos- :Instituto Parramón Ediciones. Barce1ona. Es
paña, 1978, .PP• 26 y 27 -

s. 2a. ed- &l .. p1.aza 5 Janes,. S.A.,. Barc:e1ona, España,. 1979. P.• 9'=>-
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codificador de la doctrina espfrita llamado Allan Kardcc, advier

te: "La duda concerniente a la existencia de los Espíritus, tiene 

por causa primera la ignorancia de su verdadera naturaleza, se -

les figura generalmente como seres aparte en la creaci6n y cuya 

necesidad no csti demostrada. Muchos no los conocen sino por 1os 

cuentos fantásticos que han oído desde la cuna, poco más o menos 

como se conoce la historia por los romanos, sin investigar .•• si 

sc apoyan sobre un fondo de verdad. Cualquiera que sea la idea 

que se tome de los espíritus, esta creencia está necesariamente 

fundada ~ohrc la existencia de un principio inteligente fuera de 

la materia. y es incompatible con la nc~aci6n absoluta de es~e 

principio. Tomamos, pues. nuestro punto de partida en la existen

cia, la supervivencia y la individualidad del alma ••• 1 •
6 • Poste

rionr.cn~c el autor en cita supone: 

l. Que el espíritu es de na~uralc~a diferente al cuerpo y 

~ue no tiene las propiedades de éste. 

2. Que goza de conciencia de sí misma. 

·En base a todo lo anotado, ya ~enemas un conocjmiento para 

poder revisar en realidad como operan Jos llamados médiums. 

Al) LOS FR,\UDES 

La rnayorla de los autores y de los investigadores en ·parapsi

colog{a que hablan sobre mediumnismo y con~ac~os con personas ya 

E. •El libro do los Kédiums•. Ja. ed., Ed. Editores MeX~canoa Vn.i.doa. S.A., 
Méx1co. 1981. p. 11. 



7Z 

muertas. coinciden en sc;fi.ala.r...., l.os :fraudes en que incurren las per

sonas que se dicen tener la facul-tad de mediadores entre el mundo 

de :los vivos y del "más allá". 

Durante las sesiones realizadas en la oscuridad. durante la 

segunda mitad del siglo pasado, los mistificadores tenían las manos 

libres, y la superchería, resultaba tanto más íácil cuanto que los 

-médiums eran considerados en los círculos espiritistas. con ten

dencias religiosas. como los interpretes de un mundo supcriC'lr. 

Rudolf Tishner. afirma: "Pero habiendo eliminado a los mistifica

dores sistemáticos. ~odavía le cabe un pap~l al fraude: el d~ rccm

p1azar a las dotes medi~mnicas, los días en q1Je éstas dejan de 

responder" 7 .. Se dice que cuando un médium ent.ra en 't.rancc,. <les.a

parecen 1as inhibiciones del individuo consciente; lo importante 

es el fin logrado, los medios no son nada con tal de dar la imprc

si6n de algo verdadero en rcl3ci6n a situaciones que se sabe ·de 

antemano. son totalucnLe productos del ilusionismo de una socie

dad sujeta al pensamiento mágico. el médium hace trampa, si es 

que no existe otra manera de llegar al fin y sj la vigilancia no 

es lo bastante rigurosa y continua. 

El autor Rodolfo Benavides, en su libro "Experiencias Para

normales", se Tefiere a las personas que se interesan por primera 

vez en temas esotéricos y cita diversas ac~itudes tomados por es-

7. •xntroducci6n a 1a Parapsicolog~a". Ed. Dédalo, Buenos Aires, Argentino, 
1977. p. 54. 
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'tos como son: 

"Quienes ven el asunto como negocio fácil. 

Quines lo ven exclusivamente como elevaci6n espiritual. 

Quienes lo ven meramente como religión para ellos novedosa. 

Quienes le desean para el bien. por el bien mismo. 

Quienes lo desean para el mal. por el mal aismo"8 • 

Dice también el citado autor que lo más curioso y tal vez im

portante. es que todas las t6nicas son ampliamente aplicadas den

~ro del c~piri~ismo (doctrina según la cual. por ciertos procedi

mientos, los vivos pueden entrar en comunicaci6n con el alma de 

los difuntos) y espiritualismo (doctrina opuesta al materialismo. 

que admite la existencia Jcl espíritu como realidad sustancial); 

ello a consecucncin de que el espíritu es la vida misma. Es con

veniente hacer notar que importante porcentaje de los fraudes, 

sin importar el monto de estos, ya sean de menor o mayor cuantía 

ccon6mica. se deben por un lado a Ja JcsmcdiJa codicia, y por otro 

a la creencia ciega. provcni~nte de un resultado natural de no 

dedicarle un poco de estudio. a las situaciones en las cuales las 

persona~ se ven inmiscuiU~s o quieren participar en ellas_ esta 

ibnorancia suele ser explotada no solamente por la ambici6n de 

los encarnados, sino hasta por los llamados "espíritus". que se 

supbne por su propio interés se prestan para ayudar a aumentar e1 

natrimonio drl médium. 

9_ •Exper~encias paranorma1ea•. 1~- ed-• Ed. Diana, México, 1981- p. 230. 
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Se dice que existen tres categorías de efectuar fraudes: 

a) E1 fraude vo1untario y consciente; .'b) ··El fraude involuntario 

aunque c;,nscient~; e) El fraude invol.;, .1tario e inconsciente. 

a) E1 fraude voluntario y consciente, suele ser prop-io de 

charlatanes, los cuales se dicen médiums que u~ilizan procedimien

tos tomados de 1a prestidigitaci6n e ilusionismo, mcdjan~c finos 

mecanismos de ingeniería, física y química, los cuales especulan 

con la credulidnd humana. La mnyorín de los cnsos se rcnli:~n p~ra 

ganar algún bien material, para vivir con facilidad, no arr1cs~an

do m&s que un capital inicial, para poder iniciar el negocio. 

Los escenarios ar'tificiales en que se suelen encontr.01· a C!S

tos personajes, son lugares casi siempre obscuros, creando as~ 

un ambiente de misticismo. en el cual se"podr5n provocar verd~Uc

ras alucinaciones. las cuales le dar~n al ''m!s~ico'' no s6lo un 

medio de allegarse fondos en ésta época de crisis. sino ro~earsc 

también de una aureola de santidad. creencia y f6, por parte de 

1os fanáticos. 

En los fraudes voluntarios encontramos: 

Que aparece a1g6n esp~ritu que levanta la mesa o la dc$pla~a: 

el médium se auxilia con ayuda de puftos especiales, para dar este 

efecto, formados por ani1los metálicos recubiertos de tejido almi· 

donado y provistos de un ganch~ m6vil articulado. Este gancho se 

pone bajo el tablero de 1a mesa y permite 1evantarla: también se 
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puede utilizar una especie de varilla fijada en el antebrazo, que 

se desliza bajo la mesa. Haciendo avanzar bajo el tablero de la 

mesa en el momento oportuno un list6n fino, mantenido por dos o 

tres correas~ se consiRuen los mismos resultados. 

La italiana Eusapia Palladino, nos ofrece el ejemplo m~s re

prcsen~ativo de los m~diums, que desarrollaban impecablemente su 

ac~uaci6n, sentados n la cabecera de una mesa a cuyo alrededor se 

colocaban sus clientes. La mencionada Eusapia Palladino, levi~aba 

las mesas, es decir, se elevaban por sí solas, producía toda clase 

de ruidos, h~cía aparecer manos fantasmag6ricas .. ~ pero, a <life

rcncia de nus colegas, este personaje se someti6 a menudo a rigu

rosas pruebas científicas. Durante larRo tiempo diversos miembros 

de la Sociedad Brit~nica de Investigaciones Psíquicas, estuvieron 

convencidos que al fin se hallaban frente a una m&dium genuina; 

habían logrado desarrollar una serie de ~écnicas, para controlar 

los movimien~os de la m~dium en la habitaci6n a obscuras; sentado 

a su lado, uno de Jos par~icipantcs en la sesi6n le agarraba la 

raúñcca y ponía el pie sobre su zapa~o para inmoviljzarle la pier

na. Al otro lado, otro par~icipantc le agarraba la otrñ m~no y le 

inmovilizaba el otro pie, a pesar de todo. la meso continu6 sepa

rándose del suelo y los ruidos no dejaron de oirse; al cabo de un 

tiempo. sin embargo, se logr6 descubrir como llevaba a cabo estos 

efectos. Juntando poco a poco las manos. acababa por conseguir que 

una de ellas-descansara sobre uno de los investigadores, mientras 

el otro le tomaba la misma mano, a la altura de la mufteca. Con la 
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otra mano podía entonces llevar a cubo sus "milagros" y podía usar 

tambi6n los pies, puesto que los s11cuba de sus gruesas botas, sin 

que los investigadores se dieran cucn~a. al estirar las piernas 

con fuerza la mesa se levantaba. 

En otros casos ocurre que objetos como veladores de poco pe

so. pueden ser levantados fácilmcnt•;,. con ayuda de una "chinche" 

de cabeza pequefia y de un anillo provisto de una henJidura. El 

pseudo m~dium empieza por clavar, en el centro del velador> la 

"chinche .. con la hendidura del anillo. y para realizar la lcvi'ta

ci6n, basta levantar la rnano. Un pru~cdimiento igualmente eficaz 

y muy simple,. consiste en u~ilizar 1J11 anillo provisto de un gan

cho especial, gancho que, desliza<lo btijO el tablero del velador, 

permite levantar el pequcfio mueble. 

"Existen casos como el que nos rf.!lat3 Harold Sherrr.an, que in

dica en relaci6n a los fraudes en 1 '""!-... campos espiritistas: "fueron 

tomadas películas infrarrojas. con :1/uda de un Jen~e Snooper-scope 

de1 ejército de los E.U. de una prct~11dida sesi6n de reatcrialj::1-

ci6n por el doctor Andr~ja PunharjLf•. notnble invcstig~dor síquico. 

y Tom O'Neil, director del Psychic <1t"~crvcr _(~na de las principa

les publicaciones síquicas del munt!~J. Estas películas. cuando fue

ron reveladasp evidenciaron que la ~~s!on había sido totalmen~e 

fraudulenta. Colegas médiums estabnr1 pasando como espíritus, en

trando al 'gabinete de espíritus' y ~~lienJo de él por una puerta 

oculta". 9 

9- "Sus Podare• M.isterioaoa de Percepci6n z,.~rasenaoci.a1". 1a. ed •• Ed. Diana. 
Miix~co, 1973. p. 237. 
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La levitaci6n y el desplazamiento de mesas pueden obtenerse 

también, sin recurrir a dispositivos preparados de antemano; en 

este sentido, y a continuaci6n de que el experimento se realice 

en medio de una oscuridad relativa. el médium desliza su pie has

~a una de las p3~as de la mesa. apoya una de sus manos sobre el 

tablero de la misma. en el punto diametralmente opuesto. a fin 

de equilibrar m5s o menos el impulso del pie y mantener la mesa 

en una posici6n aproximadamente horizontal; luego basta levantar 

el pie para conseguir el movimiento del mueble. 

Por otro lado, tenemos que siguiendo nuestro estudio de frau

des en la evocaci6n de cspfri~us está el: 

b) El fraude involuntario y consciente. el cual se produce a 

veces cu~ndo los fcn6mcnos tardan en manifestarse; basta que un 

experimentador, poco dueño de si, pronuncie una palabra de impa

ciencia o haga simplemente un adcm~n que implique cierto nervio

sismo. para que el médium rcac~ione tratando de llevar a cabo 

íraudulentamen~e los Een6menos que se ~speran de él; como cuando 

de manera involuntaria. aunque consciente se producen impulsos 

mec~nicos involuntarios, Jos cuales no se atreven a acusarse. 

e) Fraude involuntario e inconsciente. Éste se realiza cuan

do el médium entra en trance y la consciencia se vuelve oscura. 

es cuando el deseo de producir un fcn6meno es tal. que e1 médium 

se Cija una idea, una autosuges~i6n; si se tarda en aparecer el 

fen6meno supranormal solicitado. las capas interiores y oscuras 
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de la conciencia tienden a realizarlo normalmente y, por tanto, de 

manera f~audulcnta. Esto es, lo que reconoció Eusapia Palladino, 

cuando dio la siguiente respuesta al abogado de apellido Miranda, 

quien le preguntó si creía ella que todos los médiums eran unos 

sujet:os tramposos: "Lo creo dijo-. porque por mi part:e, en el cur

so de las sesiones, cuando ha de producirse un fen6meno, siento 

una fuerza int:erior que me obliga a realizarlo". 1 º 
En México, con la existencia del pensamiento mágico, no nos 

quedamos atrás: médiums fnmosos, como eran los esposos Lilia y 

Juan Sadik Bat:alla, los cuales adminis'traban un '•centro de Luz y 

Entendimiento'', en el que dicen se puede ver ma~crjalizado al Es

pírit:u Guía del "Maestro Amnjur", en donde había aport:cs (apare .. 

cían cosas de la nada) de canicas, y hay discursos de supuestos 

médiums en trance, con el lenguaje cl~sico, muy pobre de los espí

ritus. Se dice que Lilia producía fen6menos luminosos y sonoros 

durante sus sesiones, parecidas a las de Luis Martínez. otro m6-

dium que tenía contactos con personas de la época precolombina en 

México, como era Moctezuma. 

Juan Sadik Batalla, había hecho amplificar y colocar el retra· 

to de Amajur, pintó el artista Núfiez y lo colocaban en una especie 

de altar junto a un crucifijo y vasos de rieres; los cat6Iicos que 

ahí acudían, ignoraban algo que Gutierre Tib6n, menciona: ''ignoran 

que la iglesia prohibe a los católicos asistir a reuniones espiritist~s 

10".. g2. ÉS.· Tocquet Rober. "Médi.um.s y Fantasmas", p. 219. 
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de cualquier gEnero, aunque tengan las apariencias de buenas y 

honestas (decreto del Santo Oficio, 24 de abril de 1917)"11 • Del 

mismo ~odo prosigue el mencionado autor: "El ~omportamiento de 

varios asisten~es novatos. deseosos de descubrir quijotescamente. 

el ·~ruco' o sea el engano. ha sido la causa por la cual las se-

sienes del 'Maestro Amajur' se han suspendido en la capital y s6lo 

siguen en la paz de Cuernavaca •.• Juan Sadik Batalla, convencido 

de Ja realidad de los fen6menos que produce su esposa, y la propia 

dona Lilia, no se oponen a que se tomen una o más películas de las 

sesiones. La fotografía que Luis Márquez tom6 la noche del 17 de 

junio de 1942, aunque aut6ntica parece no serlo. Las barbas de 

Amajur se antojan arriíiciales. como parte de una m~scara ... 12 

Existieron personajes famosos que dcudicron a estas sesiones 

mcdiúmnic~s y espiriris~as; como %ue el doctor Jaime Torres Bodet. 

dos veces Secrc~ario de Educaci6n y durante anos Director General 

de la U.S.E.S.C.O.; rlutarco Eljas Calles, Presidcn~e de México. 

Rafael Alvarcz, Ezequiel Padilla, de éste se dice por Gutierre 

Tib6n, que ••no dudaba de que los fantasmas -en particular el 

maestro Amajur- no ~~~occn sólo el presente sino el futuro; cuan

do Amajur, quiz6 intcrprctanO~ inconscicntemen!e el deseo más ín

~imo del entonces candidato a la Presi~encia de la Repóblica. le 

dijo cierta noche que alcanzaría la primera ~~gi5tratura. derro-

11·.·•ventana-~l ·Hundo ZnviaJ..ble·.-~olecc16n Obras de Gutierre TUX5n. Ed. Posada, 
México, 1979. pp. SS y 56. 

12. ~- pp. 56 y 57. 
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tando a su contrincante, Miguel Alemán, el Lic. Padilla ya se sin

ti6 con· la banda presidencial en el p:cho0 •
13 

Existen personalidades mexicanas que creen que existe comuni· 

caci6n con los muertos como son: Guillermo González Díaz, Miguel 

Bueno. Balbino D~valos y otros. 

Se podrá pensar que son difíciles de ejecutar todos estos ac

tos de ilusionismo. para dar la irupresi6n de que verdaderamen~c 

se es~á teniendo una comunicaci6n directa con seres fallecidos, 

haciende que una mesa separada de una persona, se mueva: que se 

puedan producir golpes de espíritus, sin usar las manos y pies, 

que estando atados en una mesa de la sala de sesiones a oscuras, 

hacer que aparezca un~ sustancia parecida al algo<l6n y viscosa 

llamada ectoplasma, que va moviéndose, brillando y creciendo. 

Pero la mayoría de los "vividores'', lo hacen usando su ingenio y 

para aquellos que pueden arriesgar un capital inicial para empe

zar su negocio lucrativo; se pueden enviar doce d6larcs (es~o has-

ta 1973, es posible que se haya aumentado el precio) a Empresas 

Robert Nelson, a la calle High 336 Sur en Columbus, Ohio, con esta 

cantidad se podrá tener el misterio de las mesas giratorias. un 

"espíritu golpeador" y un equipo para producir ectoplasma. El duc

no de la empresa Robert Nelson, ha estado en el negocio de abaste

cimiento de mentalistas durante más de cincuenta afies. pero comen-

13. 2!!.· ~· •ventana al. .Hundo l:nvisi.ble", p .. 39 .. 
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:6 joven como nifto ilusionista. De Ja misma manera. vende instru

mentos del o~icio como micr6fonos-receptores en miniatura por dos

cien~os cuarenta y nueve d6Iares~ como tablas de impresi6n con 

suj.~apapeles. que copian en secreto lo que está inscrito en el 

papei inser~ado. 

Como se ha podido ob~ervar, hay muchas maneras de engaftar á 

la gente y poder !ucrar de una manera indiscriminada y falta de 

moral por parte de los dicientes médiums. 

Hasta la fecha. no se hn podido comprobar de una manera feha

ciente y científica, que verdaderamente los espíritus se comuni

quen con los vivos y menos a~n que se presten a un juego macabro. 

el cual producir~ fuertes ganancias a la persona que se dice in

tercedora. ~ntre el mundo Je los vivos y los muertos. 

B) Adivinaciones o moniciones 

La fracci6n XV del nrrfculo 387 del C6digo Penal, habla de 

las adívin~cioncs, a las cuales tambifn denominan "monicjoncs" 

para los entendidos en parapsicología. este es el término propues• 

to por Charles Robcrt Richct. que implJca una supuesta revelación 

de algún suceso presente. pas3Jo. o futuro. por sentidos que no 

son los normales, utili:ando animales, cartas extrañas y el propio 

cuerpo humano; hombres y mujeres han tratado siempre de predecir 

el futuro. La 3divinaci6n es un proceso donde e1 hombre se esfuer-
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za por conocer los misterios del presente y predecir el íuturo y 

se ha practicado en todo el mundo. Aunque los ritos adivinatorios 

hayan cambiado con el paso del tiempo, su intenci6n ha permanecido 

constante: conseguir, a ser posible por medio de canales diversos, 

un saber ocultq que puede ayudar a resolver las cncr11cijada~ y 

laberintos que la vida presenta. Los reyes consultaban antiguamen

te or~culos para decidir la estra~egia rn~s eCicaz en sus camp:1fins 

militares, como señalamos en un capítulo anterior; los helénicos, 

consultaban oráculos como el de Delfos y a pitonisas para conocer 

el futuro de la ciudad. 

Es posible que todos los antecedentes hist6ricos a nivel ge

neral, hagan probar la vulnerabilidad del intelecto humano, al 

constante acicate del deseo y el ~emor. 

Existen diversas formas en que se dice, se puede adivi11ar el 

futuro, y otras m6s, o las mismas el presente y pasado; entre 

ellas están: 

a) Por medio de números o numerología.. 

b) Por medio de ver las entrañas de los animales .. 

e) Por medio de huevos. 

d) Por medio de varas u horquetas (ruhdomancia) 

e) Por medio de ver la palma de la mano o quiromancia ... 

f) Por medio de las cartas o cartomancia. 

g) Por medio de los astros o astrología. 

h) Por medio de espejos. 
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i) Por huesos. conchas. las hojas de té. arena. sal. 

j) Por medio de los suenos u ornitomancia. 

k) Por posos de café y dados. 

l) Por cera de vela. 

m) Por el vuelo de las aves. 

n) Por los signos corporales. 

o) Por medio de bolas de cristal. 

p) Por medio de ábacos o tablas de referencia. 

q) Por medio de libros. 

r) Por vegetales. 

s) Por agujas y alfileres. 

t) Por vino. 

Por ingesti6n de drogas. u) 

v) Por escritura, s~ngrc, papel, varillas, tinta y por todos 
los signos que idee la imaginaci6n. 

Hablaremos ahora tan s6Io de algunas de estas m6ltiples for

mas de adivinaci6n; en primer lugar se hablará de la numerología: 

'l) Se ignora en que momento de la historia, pudo el hombre 

aprender a expresar sus pensamientos con palabras, se puede supo

ner, para el desarrollo de este trabajo, que e1 hombre fue creado 

con el don de la palabra que desarroll6 a través del tiempo; es 

por tanto que la numeraci6n, al igual que el lenguaje de un nino. 

ocup6 un lugar importante y de alguna manera en la expresi6n, las 

cifras entraron a formar parte del lenguaje escrito al comienzo de 
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la historia, al ser ésta el paso que dio el hombre de la prehis

toria a la historia. 

Son importantes los números de los asirios, en la forma cu

neiforme; de 1os babi16nicos, con 18~ matem&ticas. en sus escritos; 

en los egipcios, en la creaci6n de sus grandes obras y en sus c61cu-

1os astron6mico-astrol6gicos. 

Puede observarse la importancia que tuvieron los números para 

los antiguos, como en los pueblos griegos, que a los números les 

daban un valor de letras. En los hebreos encontramos que la Biblia, 

en 1a parte de los proverbios, se encuentran una gran cantidad de 

proverbios numéricos, en los que los números siete; número sagrado 

que domina toda la imagen de San Juan. 

De los sistemas diferentes que analizan los números, que se 

consideran como llave de la sabiduría y como sistema filos6fico se 

llama aritmosofia. 

Es con los números con los cuales Pitágoras, trat6 de expli

car la existencia humana. Así es que también existe la c6bala que 

es un diagrama, llamado el 6rbol de la vida, que se compone de 

diez "emanaciones" de Dios y las m~ltip1es relaciones entre ellas; 

1a cábala es una ciencia de los n~meros llamada gematría, mediante 

la cual pueden efectuarse todo tipo de interpretaciones secretas 

de la escritura. 
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La interpretaci6n de los nGmeros puede aarse tambi~n en los 

dados y en base a la puntuación obtenida, se podrá dar un diagnós

tico al cliente que lo solicite, dici~ndole los auguros, ya sean 

buenos o malns de acuerdo a Ja cantidad económica recibida por el 

adivinador y seg~n como siente este. es decir. las ''ene!gÍas•• que 

le vienen del más allá para poder interpretar estos n6meros. 

2) Las adivinaciones. viendo las entrenas de los animales 

como lo hacían los pueblos h~lénico y babilónico, que estudiamos 

en la parte hist6rica, se siguen prac~icando entre los nyoro de 

Uganda, como nos scfi~Ja el libro "Los Poderes Desconocidos". Según 

John Beattie, au~or de un ensayo sociológico sobre la adivinación 

en Bunyoro, los nyoro ••consul~nn a los adivinos cuando tienen pro-

blernas y quieren conocer sus causas y sus remedios mágicos. Como 

el problema más común es 1; enfcrmcd3d, la mayoría de las consul

~as se refieren a la s~lud del cliente o a la de sus hijos y otros 

familiare5 .. El adivino nyoro suele utilizar un ave que abre cui

dadosamente para no dnnar los intestinos •.. En general, es de buen 

augurio que los 6rg~nos internos se hallen en buen estado, y lo 

contrario puede anunciar dcsgracins ... Los 6rganos con manchas o 

tumefacciones y por supuesto, los que se encuentran en desorden o 

son de mal agüero, pero, si no hay máculas y las vísceras están en 

su posición normal. el pacien~e sanará••. 14 

14- Varioa autorea. Ed. Rt!ader'• D~9eat Mexicana, S.A. de c.v., H~xico, D.F., 
1982, P• 116. 



86 

En nuestro pa!s no se conocen prácticas de este tipo de adi

vinaciones, que demuestran la cruelda~ humana hacia los animales, 

para un supuesto beneficio hacia las ;-. .:rsonas y un negocio para 

el que los sacrifica. 

Otro método para adivinar mediante los animales era el de los 

Asirios, que aquí ilustramos con algunos ejemplos: 

- Si un buey muestra lágrimas en sus ojos, su amo tendrá 

al~una desgracia. 

Si una serpiente pasa del lado derecho del hombre, al 

lado i~quierdo; el hombre disfrutará de buena fama. 

- Si un escorpi6n mata a una serpiente en la casa de un 

hombre, sus hijos lo matarán. 

3) Por huevos, también se dice se puede hacer adivinaciones, 

"limpias" o curaciones. como posteriormente se estudiará. 

En el estado de Louisiana en los Estados Unidos de Norteamé

rica. todavía es frecuente partir un huevo para obtener una prc

dicci6n por el modo en que yema y clara se separan. Se dice tam

bién, que se puede ver el futuro por las hebras que se forman al 

.vertir e1 huevo en un vaso con agua 

4) La rabdomancia o adivinaci6n por medio de varas, es una 

de las más practicadas en el mundo entero en la actualidad, esta 

t~cnica de advinaci6n consiste en que una persona llamada rabda-
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mante o zahor{. se compromete a localizar diversos materiales o 

sust3ncias mediante el uso de varas bifurcadas; es~e personaje 

sostiene su vara de madera o metal con los punos cerrados o entre 

los pulgares y los nudillos; luego dobla las muñecas hacia adentro 

para %lexionar las bifurcaciones. al hacer esto. la punta de la 

varita se mueve hacia arriba o hacia abajo. y entonces se tiene 

que modificar la fuerza con que se sostiene para que se sitúe en 

la posici6n correcta, hacia donde se supone se localizará lo bus

cado; es entonces cuando el rabdomante separa los codos de los 

costados y camina hacia adelante y hacia atrás, manteniendo la 

varita recta. de este moJo cuando localiza lo que se le ha pedido. 

dice que siente un jalonéo hacia abajo y es el lugar donde se 

supone se localiza lo buscado. 

En estos casos de adivinaci6n. se han encontrado algunos en 

que por casualidad o por existir realmente algun tipo de precog

nición (facultad de conocer hechos pasados o futuros), son loca

lizados mantos de a~ua o minerales. De estos casos. también pue

den ser aprovechados por supuestos rabdomantes. que quieren hacer

se cargo de .. una búsqueda''• a cambio de un bien material,. siendo 

que no localice nada y sin embargo cobre por servicios,. que ya 

sabe no logrará cumplirlos. 

5) Los signos corporales son usados como rnedios de ''adivina

ción",. de muy dis~in~as ~aneras,. como la fisiognomía con lo que 

se descubriría el carácter u través de los razgos faciales, as! 
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como e1 estudio de 1os nevos o lunares. la adivinaci6n median~e 

las ufias y la frenolog~a que otorgaba gran trascendencia a las 

'reas cerebrales. 

La quiromancia o es~udio de la mano; uno de los métodos m~s 

usados para supuestamente adivinar el furuto de las personas; se 

cree que la quir9mancia se inici6 en China o la India. donde se 

supone se cmpcz6 a usar en el afio 3000 a.de C. Se dice que a6n es 

practicada la quiromancja en poblaciones del Extremo y el ~lcJio 

Oriente y más aún por algunas personag en nuestro país. a vece~ 

combinada con la podoscopía o adivinaci6n por el estudio de los 

pies. Los supuestos quiromantcs comienzan su estudio adivin~torio. 

por las grandes ~reas palmares y llcg~n. a trav6s de in~rincadas 

interpretaciones de las líneas que surcan la piel. hasta los mr
nimos detalles. Por ser prec3vidas estas personas. sus conclusio

nes no se expresan como certezas, sino como probabilidades y ten

dencias; de la misma manera examinan ambas manos. en un principjo; 

en el sujeto diestro. la izquierda es tenida por la mano ••de1 

nacimiento••, la que demuestra las predisposiciones hercd~das: 

mientras la derecha. se cree refleja la individualida~. )a ll~xi

bilidad y las posibilidudcs. Con los sujetos qu~ utilizan la mano 

izquierda ocurre 1o contrario; para estos adivinos. la forma de 

la mano es importante. en vista de que suponen que allí se cncu~n

tra una clave designadora del carácter y el destino. ya sea esta 

mano cuadrada. afi1ada o c6nica 7 en forma de pala, o puntiagu<la, 

se 1e dari al propietario un car~cter de .artista, jovial. en~u-
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siasta. sensible o enérgico. También toman en consideraci6n los 

dedos. ya sean pulgares bajos. angulados. con inserciones altas. 

largos y sus combinaciones. 

Las relaciones entre la quiromancia y la astrología. resul

tan patentes en el nombre de los montes y regiones de la mano como 

serían: Júpi~er. denotando supuestamente ambici6n; Saturno, la 

sobrir.ñ~rl: Apelo. el talen~n~ y otros signos similares. 

~1~~ all6 de tales complejidades, las combinaciones de marcas 

o señales de la mano, con sus 6valos. estrellas. cruces y cuadra

dos, son infi11iLas. Sin embargo es precisamente es~c nómcro infi

nito de posibilidades. lo que busca qitien va al quiromántico para 

llenar un hueco psico16gico que tiene, y confirmar lo inconfundi

ble de su personalidad y terminar también con un futuro negro 

econ6micamcnte, en vista de la cantidad pecuniaria que tendrá que 

dejarle a su adivino. 

6) En nuestro país existe una forma muy com6n y extendida 

para (supuestamente) predecir el futuro, esto es, por medio de 

las cartas {barajas) o cartomancia; se usa particularmente el sis

tema d~ barajas espafiolas y otras veces las cartas llamadas ''tarot''• 

se dice que en las cartas del ••tarot'', están representados los 

arcanos menores. Las cartas con íiguras y números que actualmente 

son usadas para jugar, presentan no s6lo reyes. reinas y servido

res o pages, sino también a otros sectores de la sociedad medieval. 
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como sería el caso de que el basto o garrote, simbolice a los 

campesinos; la copa al clero; la espada, a los nobles y la monc<la 

de oro, a los mercaderes; por estos símbolos. se les atribuye un 

carácter profético. Aunque las cartas del "'tarot" ostentan algu

nos de los signos familiares en los naipes modernos. poseen algo 

especial. un halo arcaico capaz de inspirar temor; sus dibujos 

medievales. parecen a veces deliberadamente espantosos. la muerte. 

el colgado, y símbolos similares. 

La baraja normal del "tarot", se compone hoy de cu3t:ro ser"2cs 

de catorce cartas coda una, esas cincuenta y seis cartas forman 

los arcanos menores; los arcanos mayores o triunfos, tienen otr~s 

veintidos cartas. La adivinaci6n mediante el "Larot 11 es algo tan 

personal, como la que se practica mediante la bola Uc cristnl o 

cualquier otro tipo de sistemas hoy populares. Aunque se han pu

blicado muchos libros sobre la técnica del 11 1:aroL. 11
, ninguno ha 

conseguido imponerse; una vez echadas las cartas, se inicia su 

interpretación, entran en juego la personnlidad, actitud e incli

naciones del cartomantc. 

7) Leer el futuro en las estrellas, es una posibilidad que 

ha apasionado a 1os humanos desde los tiempos m~s remo~os; l~ 

ciencia, o el llam~do arte de la astrología, extendida a otra~ 

culturas por los caldeos, cuenta hoy con más seguidores que nunca. 

De la astrología, se puede decir que entre las pocas expresiones 

de 1a vida espiritual, que nos ha transmitido el hombre prchist6-



91. 

rico, no existe indicaci6n alguna de la que se hubieran observado 

los astros para darles una interpretaci6n de presagio, sin embar

go, algunos observan al sol y a la luna y realizan grabados ru-

pest:res. El conocimiento de los íen6menos de los astros, parece 

haber sido utili:ado en los principios de las adivinaciones, por 

una íorma de astrología que se llamaba ••judiciaria .. ,. diferent.e a 

la horosc6pica; tenía por obje~o predecir el futuro bas~ndose en 

fcn6menos celest:es y mct:corol6gicos. La ast:rolog!a judiciaria, era 

16gico efec~o de la cosmogonía babil6nica, que relacionaba los 

acont.ecimicnt.os del cielo y de la t.icrra. Por otro lado podemos 

decir que el fundamento de la astrología estriba en el reconoci

miento d~ una rclaci6n entre los astros y el ser humano, relaci6n 

que según se afirma, puede llegar a interpretarse. Concretamente 

el astr6logo sos~iene qu~ el car~cter y la vida de una persona, 

vienen determinaJos por la posición astral en el momen~o de nacer~ 

Fra.ncis King. dice rcspcct:o a est:o: "Para determinar el ca':'"ácter 

y destino del individuo estudiado. el as~r61ogo tiene en cuenta 

las casas ocup~das por los pl3ne~as. las distancias entre unos y 

otros y su exacta localizaci6n en el círculo zodiacal''. 16 La po-

pularizaci6n de las predicciones en pcri6dicos y revistas. con la 

I6gica imposibilidad Je confeccionar hor6scopos para todos y cada 

uno de los lectores. oblig6 a crear un sistema de "signos solares·" 

que s6lo tiene en cuenta la fec.ha del nacimiento. pero no la hora. 

16. •tnfluencia de 1os Aatro•·· 1&. ed •• Col. Enc~c1opedia •Ei Mundo de 1o 
Ocul~o·. Ed. Noquer. S.A., Barce1ona. España. 1977. pp. 9 y 11. 
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Hasta la fecha, aunque muchas personas consultan su hor6scopo 

y son susceptibles de sugestionarse cpn lo que se les dice, les 

va a suceder. no existen estudios quc,~erdaderamcnte au~oriccn a 

sostener, de una manera científica, que los astros definan nuestro 

futuro. El ingeniero John H. Nelson, ha investigado la correspon

dencia entre las posiciones planetarias y ciertas perturbaciones 

observadas en la propagaci6n de ondas cortas. Según sus conclu

siones; mas no se ha probado de una forma contundente que afecten 

el futuro, de buena o mala manera. 

8) El uso del espejo para adivinar el porvenir, es usndo no 

solamente para ilustrar cuentos para nifios como Blancanievcs en 

que se reflejan los misterios del futuro, sino también dan una 

perspectiva de las costumbres europeas respecto a los sistemas 

usados para conocer el futuro, al igual Que los griegos, qui~ncs 

para reflejar el brillo de un manan~ial, dirigían un espejo h3cia 

la superficie del agua, y así apreciar mejor cualquier imagen qlJC 

pudiera aparecer. Respecto al empleo de este sistema, Nostrndamus 

(Michel de Nostradame), el famoso médico y vidente francés del si

glo XVI, utilizaba también el agua y los espejos para adivinar

Solía contemplar la superficie del agua de un recipiente hasta 

que creía ver imágnes de acontecimientos futuros. 

Se dice que en la práctica de predecir el futuro con espejos, 

el supuesto adivino mira fijamente a la superficie, hasta que 6sta 

desaparece y un velo como de niebla se interpone entre sus ojos y 
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el espejo. y en esa cortina se forman las ia&genes que se desea 

ver. 

Este, claro está. s6lo da un marco para que el adivino haga 

gala de sus extravagancias mentales y refleje en su conciencia. 

las alucinaciones que se le vengan a ocurrir. 

El libro ti1:ulado ••Los Poderes Desconocidos"• nos refiere 

respecto a todo lo relativo a las adivinaciones. de la siguiente 

manera: ••s¡ todo. desde la cera fundida a las cartas de tarot y 

las bol~s de cristal, pueden servir en las mancias o artes adivi-

natorias ¿donde encontrar su común denominador? Para cmpez.ar. 

nos enfrentamos al hecho indudable de que gran parte de lo que se 

llama adivinación es puro engaño destinado a sacar dinero a gente 

crEdula. desesperada o simplemente curiosa. Los que buscan la 

ayuda de un adivino o una pitonisa. lo hacen a menudo sin otro 

motivo que el que expresaba el poeta dramaturgo británico John 

Dryen al decir: ''Sobran personas dispuestas a encontrar sentido 

a vagas generalidades que pueden ser interpretadas de mil modos. 

Los sedicentes adivinos suelen ser maestros en el arte de hacer 

hablar a sus clientes. espiar sus reacciones y decirles lo que 

les gustaría oír". 17 

17. Cb • .E!!:.· vario• autor••· p. 123. 
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B1) ~Existen realmente personas que puedan conocer el futuro? 

Como hemos visto antes, al principio del capitulo, las PES 

o percepci6n extrasensorial. se separa en una divisi6n general en 

1a que encontramos a la telepatía. psicocinecio y la clarividen

cia; esta última será la que analizaremos ahora por ser de intc

r's para resolver la interrogante planteada, y por encontrarse 

dentro de nuestra fracci6n estudiada. 

Carlos Trevin.o,. en su obra "Introducci6n a la Paraps.icolog.!a" 

~·cit. p. 31), nos dice que la "rla,.,, l.-lrnC"ia es la percepci6n 

de objetos o de acontecimiento5 sin l·i ""'f' Uc los sen'tidos cono

cidos",. nos amplia la anterior afirmaci6n diciendo: "Podemos de

cir que es la interrelaci6n de la mente de un modo directo,. y sin 

el uso de ninguno de los sentidos conocidos o concebibles, con 

un objeto material percibido con un acontecimiento pasado. presen

te o futuro, franqueando las barreras físicas del espac:l.~icmpo". 

Por su parte Rudolf Tishner, en su obra "lntroducci6n a la 

Parapsicología" (Ob. ci.t. p. 87), afirma: "Con el término clari

videncia comprendemos el conocimiento ex'tras.ens 0 rial de hechos ob

jetivos de los cuales nadie ha estado jamas informado, excluyendo 

de ello la percepción por los sentidos conocidos". 

De la misma manera Carlos Trevifto, en su libro "Introducci6n 

a la Parapsicología" {2!>- ci't. p. 32), advierte: "Actualmente los 
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experimentos realizados en los laboratorios han dado datos preci

sos sobre la clarividencia. que aplicándolos a los fen6menos es

pon~áneos, han poJido crear un sistema de investigaci6n. Dentro 

del t~n:>ino clarividencia se han tratado de englobar una gran 

cantidad Je fcn6mcnos, muchos son teorías. inclusive se habla de 

que los mecanismos de la clarividencia parecen estar ligados a 

part.icularcs funcion:imicntos c.lel sistema ncuromuscular". Existen 

dentro de la clarividencia otras cl~sificacioncs como serían: 

la visi6n, la prccognici6n, la retroco~nici6n y la psicometría; 

la visi6n es considerada, como la pcrccpci6n, sin el uso de nin

gún sentido conocido o concebible <le acontecimientos presentas o 

de diferentes ohjetos ocultos, cercanos o distantes; la precog

nición es ( lat.. "pre",, ¡int.cs: "cognoscerc .. ,, conocer), la capta

ci6n de un suceso Cuturo que no puede ser conocido por la infe

rencia 16gica. ruede tener lugar en estado de vigilia, o bien, 

durante el reposo: la prccognici6n pude presentarse como Precog

nici6n Controlada o Prccognici6n Alucinatoria; la primera es la 

que poseen algunos pocos adivinos o profetas. los cuales se ayudan 

de algún o algunos ohjctos para poder tener la inspiración surj

cicntc y decir el Cuturo; la l'recognici6n Alucinatori;1, es aquella 

~uc se mani(icsta in5~ant~ncamcntc, sin que la persona lo desee, 

~curre de momento y puede ser al igual que la nnterior con im4ge

ncs o ~cn~ac:ioncs. La rctrocC1gnici6n es por lo contrario, la per

~cpci6n de hrchos o ncontccimicntos,, pero de cosas sucedidas ticm

,~o atr:1~, sin la intervención de ninfun medio natural 16gico o 

.oncebihl~: por Ól~imo dentro de la clarividencia. está la psico-
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metría, que es el conocimiento del pasado por medio de un objeto 

material. cualquiera que este sea. La precognici6n a la cual le 

dedicaremos algunas 11ne3s, es uno de los fen6m~nos más enigmá

ticos en el ámbito de lo psiquico. Anteriormente se le llam6 pro

fesía, y se remonta como hemos visto hasta los videntes helénicos 

en el oráculo de Delfos. 

A los científicos les es muy difícil explicar este fcn6meno, 

en vista de la complejidad como actua la mente y que como todo~ 

los fcn6menos parapsicol6gicos, se pueden observar sus con~cci1cn

cias, pero no hay una explicaci6n científica todavía para snb~r 

como es que se dan estos fenómenos, o que 6rgnno del c11crpo acT6a 

llevando a cabo estos hechos. Exisren personas que realmente tie

nen desarrolla<la la faculr~d de predecir el fu~uro cercano o Jc

janoi otras más pueden hablar acerca del pnsado y esclarecer he

chos dudosos. Hay investigadores como William Cox, que ere~ que 

todas las person~s reciben chispazos prccognocjtivos, pero que 

pocos son conscientes de ellos; este invcstjgador ha realizado 

estudios para saber si la gente que vinja por tr~ e~ capaz d~ 

predecir cuando va a ocurrir un accidente. En un trabnjo de in

vestigaci6n a largo plazo sobre el terreno; Cox recogi6 informa

ci6n sobre el número total de personas que viajaban en el tren 

cuando habían viajado durante los siete días anteriores, y los 

días catorce~ veintiuno y veintiocho antes del accidente. Pudo 

averiguar con sorpresa, que duran~e un periodo de varios afios de 
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gente evitaba los trenes que iban a sufrir un accidente. 
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Para comprobar la existencia de clarividencia en las perso

nas. ~ambién se han realizado otro tipo de experimentos. como 1os 

llevados a cabo por el doctor Andrija Pharich, el cual disefi6 una 

jaula ai~lada complctamcn~c de cualquier carga cl6ctrica y eleva

da tres pulgadas de la superficie d~l suelo. con una silla de 

madera y un micr6fono en que debería permanecer el sujeto estudia

do; a es~c cuarto se le llam6 Celda r-araday. que es una especie 

de vacio cl~ctrico que impide la entrada de ~cfialcs eléctricas 

del mundo exterior. La primera pcr~ona que fue sujeta a este tipo 

de pru~bas, fu~ la psíquica ~liecn Garret, dicha psíquica, logr6 

detectar dentro de la mencionada celda, los cambios sutiles de 

corriente que a prop6sito se generaban dentro de dicha cabina. y 

aún fuera de lo$ c~~mbio$ electrostáticos producidos por planchas 

eléctricas, fundidoras, sierras eléctricas y hasta por las des

cargas del encendido de los au~om6vilc~, podía acertar cuando se 

produc{an las grandes explosiones de rayos c6smicos procedentes 

de la ion6sfcra que rodea la tierra vnrios kil6mctros de distan

cia y aGn anunciar a los investigadores hechos que estaban suce

diendo en otras partes del edificio, por lo tanto, se comprob6 la 

existencia de clarividencia actuante en ella. 

Como ·se puede apreciar de todo lo an~cr1or, verdaderamente 

hay personas que pueden ver lo que ocurrirá un momento después, 
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o maftana o quiz& en afios por venir. Pero es de observarse que no 

todas las personas.tienen desarrolladás estas facultades como al

gunos cartomancianos o personas que d~~en leer los pozos de café. 

los cuales solamente se dedicarán a lucrar con las personas ávi-

das de conocer el futuro. 

i'or otra parte. tenemos un gran auxilio con 1as personas que 

verdaderamence han logrado desarrollar la clarividencia y que han 

ayudado a resolver muchos crímenes que Yal vez con los medios or

dinarios no se hubieran podido aclarar. 

Tenemos el punt.o de vista de J.11- Pollack. que nos refiere 

un panorama general. de est.os hechos: "La policío. de Est.ados Unj

dos niega casi siempre haber recurrjdo a las 'ciencias psíquicas' 

para resolver un crimen. Aunque un verdadero clarividente descu

bra por sí solo la soluci6n de un 3ScsjnaLo complic~do, rar~s 

veces, por no decir nunc3. se le agradece ~ficialmcnte ..• En los 

Países Bajos, la mayoría de los oficiales de policía adopr~n al 

respecto una actitud mucho m&s abierta e inteligente. Quizas sea 

Holanda el 6nico país del mundo donde la policía e incluso la jus· 

ticia se sirven -de Croiset (Gerard n. 1909 •. c;l.!J-rJ.videntc holandcs 

de.sde 1935) y de los demás clarividentes". 18 

18- Po11ack, J.H. •La C1arividencia Probadaª. Ed. EtriC"±ones-ffensajero, España, 
l.980. pp. 58 y 29. 
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La salud tanto física como mental, es uno de los elementos 

esenciales, con los cuales el hombre se sien~e en capacidad de 

realizar todos los actos de la vida diaria, en ausencia de la 

salud, la enfermedad mella su rendimiento para llevar a cabo su 

actividad normal. 

Existen muchos métodos para tratar a las enfermedades, los 

cu3les no tienen cabida en ningun sistema de los que forman parte 

de la medicina moderna. Se puede llamar algunas veces brujería, 

otros medicina r~rbolaria. otros m5s considerados como paranorma

les. Todo esto dependerá de la realidad geográfica donde se sitúe 

y 13 prepar3ci6n posc!da por las personas a quien va dirigida; en 

otros casos también de acuerdo a la cantidad econ6mica exigida 

para aplicar remedios de los cuales ya se sabe no surtirán efecto. 

A través del tiempo han existido gran cantidad de curanderos 

en todas las ~pocas y civilizaciones. Se dice que en 1as cavernas 

del hombre primitivo, se han encontrado inscripciones relaciona

das con el ''arte m&gico'' de curar. La historia de la lucha contra 

la enfermedad. nos demuestra la existencia de curanderos tanto 

prácticos y otros m5s extravagantes, siempre en pugna ambos~ 

En un extremo se alza la tradici6n de la en~crrnedad como algo 

misterioso,y sensible a la influencia milagrosa, de la que es ejem-
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plo la creencia de los antiguos griegos, que consideraban a la 

enfermedad como una manifestaci6n de desagrado por parte de los 

dioses; -opuesta a esta tradici6n, surge la del hombre científico 

y práctico, el herbolario, el que aplica sanguijuelas, el que 

recomienda purgantes, el sangrador. Se dice que el primer porta

voz de la tradici6n científica fue Hip6crates, quien en el' siglo 

V a. de C. afirm6 que la epilepsia, de la cual se dice pad·ecían 

los poseídos por espíritus, tenía causas completamente naturales. 

En Europa, aproximndamente desde el siglo XI, has~a princi

pios del XIX, la gente creía que reyes y reinas ~eninn la facul

tad de curar las enfermedades mediante la imposici6n de sus mnnos, 

tal y como lo hiciese alguna vez N. s. Jesucristo. En.el siglo 

XVIII, aparece en el plano mundial Francisco Antonio Mcsmer, com

pletando sus teorías particulares sobre el Magnetismo Animal; 

Mesmer manej6 una teoría en la que se decía había un fluido mag

nético invisible que discurre a través de todos los objetos del 

universo, incluido el cuerpo humano; la salud, decía Mesmer, de

pende de la armonía entre el fluido interno y el que hay fuera 

del cuerpo. Los cierto es que Mesmer, con su ritual sug~stivo, 

creaba un estado a1terado de conciencia no muy distin~o del tran

ce hipnoidal o sofr6nico, capaz de reacciones psicosomáticas fa

vorables a la curaci6n de m~chas enfermedades, cuyo origen era 

más de orden psíquico que puramente orgánico. 

Post.eriormente como dice Carlos Trevil'lo: "El hipno¡. ismo, pre-
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sentado por James Braid. como una continuaci6n del magnetismo ani

mal. se canvirti6 en el tema apasionante de la época y fueron 

varias los investigadores que se dedicaron a analizar sus oríge

nes y sus resultados. como fue Elliston. quien perfeccion6 en 

lnglat~rra el método de los pases magnéticos; Esdilé, en Calcuta 

que anestesiaba a sus pacientes antes de una intervenci6n quirúr

gica, hasta llegar a Charcot y su famosa clínica de Salpetiere 

(Francia) ... 19 

Aunque la racdicina moJerno ha avanz~do en la prevenci6n y 

alivio de enfermedades, no ha conseguido desplazar del todo a otros 

medios de curaci6n y ambos han venido coexistiendo, aunque gene

ralmente a distancia, en raz6n de la existencia de ciertas cnfer-

medades, como el canccr y las que afectan al sistema cardiovascu-

lar, no han podido aún ser dominadas; y algunos pacientes sufren 

dolores cr6nicos, que las modernns técnicas m6dicas no consiguen 

aliviar; en consecuencia, muchoscnfermos han buscado otros reme-

dios. son estos los que muchas veces llaman "cura milagrosa", 

esLa exprcsi6n es empleada con frecuencia para referirse n todo 

tipo de mejoras en ln salud, aunque los milagros tal como 1os en

tiende la Iglesia Cat6lica. se producen muy rara vez. La simula

ci6n de curaciones también es frecuente. ya que falsos enfermos, 

>"ª sea por vanidad o mercantilismo. se prestan a verda-deros frau

des, en vis~a de que simulan enfermedades mediante la presentaci6n 

19- ~- .:.!.!:· •1ntroducc.ión a la Parapsicolog!a•, p. 2á. 
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de una sintomatolog!a y manifestando las dolencias que supuesta

mente t:iene. con esto en muchas ocasiones han logrado confundir 

a m~dicos experimentados. Debemos tomar en cuenta, que gran nú

mero de personas que acuden a los hospitales. clínicas o consul

torios m~dicos, padecen "enfermedades,. puramente im<Jginarias e 

inexistentes. En caso de una "enfermedad" imaginaria, es eviden

te que el m~dico no pueda encontrar causas, ni síntomas físicos 

capaces de proporcionar un cuadro clínico de la enfermedad. Esta 

sencillamente no existe; es imaginada por el paciente; es enton

ces, cuando no ven una respuesta positiva de parte deJ médico hu

cia los pacientes, cuando aquellos deciden acudir a un curandero, 

que les recete placebos, o sea, mcdicamcn~os inocuos, parn hacer 

creer al supuesto enfermo que se le es~á mcdican<lo. emplc&ndosc 

en la fabricaci6n de los mismos bicarbonato de sodio y azGcar; 

con estos elementos se les conforta a los enfermos a veces a un 

costo muy alto por parte de los ~r~nderos, haciéndoles supuesta

mente recobrar la salud. 

C~ Diversos tipos de curaciones. 

Existen diversos tipos de curaciones. con las cuales se dice 

se puede recuperar la salud del enfermo: 

a) La "curaci6n mística", a que se refiere Carlos Trcviño. 

diciendo que esta clasificaci6n es para aquellos, que utilizan las 

creencias o 1a fé del enfermo para rea1izar 1a curaci6n .. "Los Tra-
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tamiento$mágicos. en los cuales ciertas oraciones. f6rmulas. pac

~os. talismanes. bebedizos, unidos a •pases' o manipulaciones mis

teriosas. provocan en el enfermo. un extraft0 resultado que lo lle

va a la curaci6n. También los curanderos espiritistas utilizan en 

muchas oca~ioncs. oraciones como agente de curaci6n. para que les 

aconsejen. los dirijan o bien. sean los que curen al paciente". 2º 

El mismo autor. dice que dentro de las curaciones ''espiritis-

1:.asu hay muchos casos de cirugía conocida como "cirugía psíquica". 

Aunque la "cirugía psíquica" no es exclusiva de los curadores es

piritistas. sin duda, es donde más se practica, y donde más se co

meten fraudes. rrobablemcn~e sea la llamada cirugía psíquica la 

rnanifes~aci6n más aparatO$a <le las técnicas curativas alternativas. 

~o se ha hallado, y SCRUramcnte no se h~llar& nunca, una explica

ci6n 16gica Je lo qt1c en apariencia ocurre. Lo que sí siempre se 

encuentran, son actos de ilusionismo con los cuales se hace creer 

al paciente que se le ha operado ... El primer 'cirujano .. psíquico 

que at.r.:i.io la at.cnci6n del Rran público, fue el curandero bra-

~j}cfio apodado 'Arig6'. Entre 1950 y 1971, el nño en que muri6, 

Ari&6 •op~r6' a miles de personas utilizando navajas de bolsillo, 

cuchillos de cocina, hojas de afeitar o cualquier objeto cortan-

te que tuviera a mano. En presencia de testigos (a menudo de mé

dicos norteamericanos), Arig6 practicaba incisiones necesarias, 

extraía t.u~orcs y volvía a cerrar la herida juntanto los bordes~. 21 

~v. Ob. ==.E.· •introducción a 1a Parapsicología•. p. 46. 
21. Ob • .:..!.!.· Ward Brian. •e1 Sexto Sentido• p. 67. 
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Como Arig6, 1os curanderos se dejan guiar por los "espíritus" 

durante sus opeTaciones; pero en 1 ugn"t;".~ de practicar las incisiones 

por medici de un cuchillo, dicen utiliv .. r sus poderes psíquicos. 

A simple vista se tiene la impresi6n de que el curandero in-

troduce las manos en el cuerpo del paciente y se extraen grandes 

masas de tejido. Pero. lo que en rea 1 id ad sucede, es q\,le se vcrl -

fican una serie de act?s de prestidigitaci6n en la que se mantie-

ne escondido el material que sacan, ya sea en dedos falsos de 

hule o en los lienzos y gasas que usan para limpiar el á1ca a 

operar. Se ha analizado la sangre que aparece: algt1nas v~ccs corres

ponde a sangre humana y otras a sangre animal .. "Los médicos que 

investigan este tipo de cirugía se encuentran con grandes inc6g-

nitas; la incisi6n, en primer lugar, que presenta una inmediata 

cicatrizaci6n y rcgcncraci6n, desapareciendo inclusive a las pocüs 

horas todo rastro de ella. En segundo lugar el sangrado; y en 

tercero, lo extraido durante la operaci6n, que son pocas las oca

siones en las que patólogos competentes han podido analizarlo". 22 

al) Los tratamientos mágicos. Estos "se relacionan dircc-

tamente con los tratamientos religiosos, puesto que los unos Y 

los otros recurren a potencias misteriosas. Allí s6lo son implo

rados dioses y santos; aquí se invocan también los dioses, pero 

22 • .Q.e· Cit. Treviño, Carl.os .. ".Introducción a l.a Parapsicol.ogía'" .. p. 47 
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Je un moJo muy poco ortodoxo; se recurre (supuestamente) a enti

dades algunas veces demoniacas. a 'espíritus•. a fuerzas ocultas 

mas o menos bien definidas que ac~6an seg6n procesos desconoci

dos,_ .. ZJ 

''P.fuchos t:ratamientos m!igicos cst:án muy cerca de lns prácti

cas religiosas. Son los que utiliznn oraciones. f6rmulas. pactos. 

talismanes. que no son m~s que el equivalente o, alguna vez. cuan

do lo invcr~o e~ vcrd~d, la rEplica 'seglar' de las oraciones. de 

las sGplic::is y <le las medallas relígiosas" .. 24 

a2) Lo5 curandero~ místicos. Estos difieren poco en su com-

portamiento de los santos c¡uc curan; como ellos, en efecto. soli-

citan la divinidad dispensadora de la salud. Se alejan de ellos 

por el hecho de ser heterodoxos. 

a3) l.o~ cur:lndC'ros c~piritist~1~. Est.os u'tilizan por lo ge

n~ral la ornci6n como a~ente de curaci6n, pero en sus curas, hacen 

intervenir. adcm5s, a Jos ''espíritus··. bien, para pedirles conse

jos puramcnTe m~Jico~. bien para sol icitn.r sus "fluidos" bicnhe-

chorrs. 

a4) Los atajadorc~, los soptaJorcs y los tocadores. Con los 

.. ataja.Jo res''. lo~ ••sopladores" y los "tocadores".entramos en una 

23. Tocquet. ~ober~,-La curación por el Pensamiento•, 2a. ed., Ed. P1aza & 
Ja~es, S.A., Barcelona, España, 1975. p. 53-

24- .2e_· ~· •La C'urac.16n por el Pena.amiento•. p. 53 · 



J 06 

mística curandera popular, que recurre a las f6rmulas m5gicas. 

"Atajar" es hacer con el reborde de la mano. una señal de la cru:: 

sobre la regi6n enferma y recitar al mismo tiempo las palabras sa

cramentales. Actualmente en algunos pueblos de Francia, el pri

mer cuidado de los lisiados está en hacerse atajar un cs~uincc, 

una torcedura, una picadura. No se recurre a los cuidados del mé~ 

dico m~s que cuando la curaci6n se hace esperar demasiado. ~n 

otros lados no se conoce al a~ajador. pero el soplador ejcrcit:1 

allí sus talentos; sopla sobre la parte enferma y en seguida. re

cita la f6rmula .curadora. 

Así como el atajador y el soplador; el Eocador dicen que 

cura. est5 señalado por el destino, según sus scguiUores. para 

tener el don de curar; es en efecto, el s&ptimo hijo var6n. como 

sus colegas atajadores y sopladores. emplea f6rrnul~s mágicas. 

aS) La medicina simpátjca. Otro género <le terapéutica m!l~i-

ca que obtuvo, al parecer, sorprendentes resultados. es Ja mcJi

cina simpática de Paracelso, todavía empleada por los J>rimitjvos 

y por algunos empírico~ contemporáneos. EsEá basada en·la teoría 

seg6n la cual, un lazo sutil une seres y cosas,_ y que cualquier 

parte aislada de un organism~. está siempre en rclaci6n con él, 

de ahí la ided de los tratamientos simp~ticos; basta, por ejemplo 

aplicar un ungüento apropiado sobre una tela empapada de la sangre 

de un herido para curarlo a distancia. 
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b) Curaciones religiosas o cspírituales. Desde tiempos re

motos. en toda Ja tierra se han producido curaciones llamadas 

''milagrosas''• es decir, aparcncemcnte inexplicables. 

De ellas tenemos v~rios ejemplos en la Biblia. principalmen

te en el Xuevo Testamento. en que N.S. JesGs. alivia a los enfer

mos. una de las características csenci~les de las curaciones de 

Cristo. es su instantaneidad; he aquí un ejemplo obtenido de Lu

cas. IV. 38-39 "Saliendo de la sinagoga. entr6 en la casa de Si

o6n. La suegra de Sim6n estaba con mucha fiebre, y le rogaron 

(a Jesús) por ella. Inclinfindose sobre ella, conmin6 a la fiebre, 

y la fiebre la dej6; ella levant6ndose al punto, se puso a ser-

~el mismo modos existen las curaciones milagrosas producidas 

por la ré. como las que ocurren en el santuario de l~ Virgen de 

lcurdes en Francia. en donde los enfermos son llevados a las pisci

nas, donde se dice se ~liviarán sus males. Anal6gicamen~e a las 

curaciones de Lourdes. se prOduccn en Anaya. en el Líbano. gracias 

al Callccido padre Charbcl NakhluC, cristiano y poco conocido en 

Occidente. de quien se dice ha hecho grandes curaciones. Así de 

esta manera, existen personajes y lugares donde se atribuyen la 

exist~ncia de curaciones milagrosas. El criterio de la iglesia 

cat6lica en relación a Jos milagros, es que el milagro debe operar 

en un cambio positivo de la persona; esta modificaci6n debe ser 

total, es decir. en mente, cuerpo y alma. 
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c) Curaci6n por hipnosis. El hipnotismo ha sido desde hace 

JPUCho tiempo. usado como número teatral de carpas y escenarios 

del espéctáculo. 

Puede considerarse al Marqués de Puysegur, como el primero 

que practicó la hipnosis en 1780, aunque otros atribuyen al ciru

jano inglés James Braid, (1795-1860) quien se dice realiz6 el 

descubrimiento del hipnotismo y la sugesti6n. S6lo en los aftos 

treinta, con la obra del psic6logo Clark Hull, empez6 la hipnosis 

a ser obje~o de la cuidadosa experimentaci6n que merecía. 

La hipnosis puede ser provocada de muchos modos, pero gene

ralmente se consigue combinando estímulos visuales y acústicos. 

que provocan un alto nivel de relajnci6n, sugestionabilidad y 

estrechamiento en el campo consciente. logrando que e1 sujc~o 

bloquee las percepciones visuales, sonidos, recuerdos e informa

ciones cotidianas. Una de las aplicaciones pr~cticas m~s exten

didas de la hipnosis, en la lucha contra el dolor. 

d) Curación por acupuntura. Esta es una antigua t~cnjca 

china, que constituye un ejemplo de un sistema de tratamiento que 

se ubica entre la medicina tradicional y la alternativa; este Úl

timo tipo de medicina. es el considerado como efectivo. en cues

ti6n de alivio de personas enfermas. pero no reconocido por los 

profesionales de la medicina. 
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La doctrina que se halla en la base de la acupuntura. esta-

blece que existe una "fuerza vital .. intangible. denominada ch'i• 

que fluye por el cuerpo a través de doce corales o meridianos 

principales; a lo largo de ellos se encuentran aproximadamente 

unos seiscientos puntos, en los que se puede aplicar las agujas 

que influyen en el flujo de ch'i. Según los chinos. el desequi-

librio en este flujo origina las enfermedades. 

La utilización de la acupuntura como· tratamiento único para 

curar una enCermcdad, aGn no est~ aceptada en ningún país occiden

tal. y en la misma China, todavía se restringe su uso. 

e) Curaci6n astrol6gica. Para ilustrar este tipo de curacio

nes. mencionaremos algunas consideraciones hechas por Osear Gonzá-

leoz .. en su libro "Los Curanderos": "Las íantasías y supersticio·-

nes de la astrología están hoy muy difundidas: pues bien. también 

la astrología. como casi todas las supersticiones se ali6 al curan

derismo ... 25 

l-la)" ejemplos de las hierbas ••astrol6gico-curativas", enuncia

d:is por Osc:ir González Quevedo, en que se dice: "Contra piedra en 

la vejiga. Esta enfermedad es producida por la Luna(7). Coged al

gunos escorpiones. en la hora de Marte o Mercurio (1) ••• 26 Prosi-

25. Ed. Sal Terrae. España, 1977. p. 246. 
26~~-
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gue el mismo autor "El curandero sabe que tal hierba tiene algún 

valor curativo (¡cuando lo tiene!), p;ro no distingue, ni siquie-

ra el •gran maestro' del ocultismo. C/~re los diversos casos, ni 

conoce los peligros. Se le recomienda, por ejemplo. un purgant~ 

a quien siente fuertes dolores de vientre; pero si el dolor de 

vientre, es en realidad un c6lico apendicular, el purgante puede 

causarle la muerte. Por muy 'benévolas' influencias qµe la astro

logía quiera atribuir a la Luna en conjunción con Mercurio o con 

J6piter, dentro de Cáncer, o por mucha colaboraci6n que se pueda 

esperar de Saturno o de JGpiter, como enemigos de Marte, en la 

curaci6n de las cnfermcda<lcs ... " 27 Es así que por tanta propagan

da recibida por los pacientes, respecto a los supuestos beneficios 

que obtendrán, cuando acuden al curandero pnra conseguir un reme

dio astrol6gico, esperando obtener as{ su salud, desconocen los 

perjuicios econ6micos y de salud que pueden conseguir al ocurrir 

con dichos "sanadores" ... 

f) Curaciones median~e plantas medicinales. Es del dominio 

púb1ico~ que ciertos curanderos conocen bien las peculiaridades y 

facultades que poseen algunas plantas en beneficio del hombre, así 

como para aliviar sus enfermedades. 

La ciencia ha verificado y comprobado, que algunas de las 

plantas usadas por los curanderos, tienen elementos curativos y 

27. ~ .. ~- Goru:S.1ez-Quevedo, "Los Curanderos". p .. 247. 
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de ellas los extraen. Pero otras veces, ha comprobado que otras 

plantas o brebajes de los curanderos no pasan de puros embustes. 

M5s adelante veremos el arraigo qu~ tiene la medicina herbolaria 

en nuestro país. 

g) Curaciones por remedios ífsicos y químicos. Los remedios 

físicos capaces de producir curaciones, son muy numerosos; su di

versidad es casi ilimitada y va desde las medicaciones m's grose

ras, hasta los aparatos de cariz científico, que según sus inven

tores, pueden captar ondas telúricas, c6smicas o de otra clase. 

Rohcrt Tocquct, en su J ibro "La Curaci6n por el Pcnsamicn't.o"', 

ncs ilu~tra d:in<lo alguno~ ejemplos de este tipo de curaciones: "El 

espíritu de uno de los adeptos, que era un no~able preparado que 

curaba a casi todos los enfermos, se obtenía Jestilan<lo buen vino 

y dejando reposar lo destilado en esticrcol de caballo, que se 

mant.enía en un calor constante". 28 "La sal de ambar se empleaba 

contra -1os cálculos, la discnt:er!a, la apoplegía, la gota, la Úl

cera; ~e preparaba a partir de la sal natural <le Cracovia 11
•

29 

De la misma m:1ncra existen collares. brazaletes. cinturones. 

que se dice. captan las radiaciones cósmicas y las comunicaban a 

quien llevaba aquellos objetos, dándole as! la energía de vivir, 

28. ob. cít. González-QUevedo, •t.os CUranderos•, p. 78. 
29. 2dcm:-P .. 78. 
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fuerza, salud y juventud. De lo visto hasta aquí, podemos afirma~ 

que en cuestiones relativas a la salud, se han dado diversos sis

temas pira curar enfermedades a través del tiempo; algunos de es

tos métodos han probado su eficacia, otros m~s. rayan en la extra

vagancia por lo complicado de sus tratamientos y la nulidad en los 

resultados. 

C2) Algunas consideraciones sobre los curanderos 

a) Existen curanderos ~altos de toda moral, los cuales explo

tan a sus clientes, a6n a sabiendas de la i11capacidad de lograr la 

salud de un cliente enfermo. Otros m~s. cst~n convcnciJos de s11s 

poderes curativos y tratan de curar ciertamente a sus·clicnt~~. 

pero sin resultados satisfactorios, como podría csp~rarse. De to

dos modos, el resultado es el mismo, se deja al clicntc-pncicnLc, 

en un estado momcntaneo de paz y tranquilidad al saberse curado; 

tornándose esto posteriormente en sentimiento de frustraci6n y 

depresi6n. con el conocimiento de que el mal sigue existiendo. 

tal vez en una etapa más avanzada. 

El curandero es la persona considerada como aquel dotado de 

facu1tades sobrenaturales y que posee una "í~" tal. que puede 

transmitirla a los demás, por medio de sugesti6n. Se considera 

también a veces. como un contacto con el "más a1lá", por medio 

del cual se conseguirá la ayuda de espíritus descarnados, los 

cuales volverán la salud perdida a los enfermos. 
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Es de tomarse en cuenta tambi6n, que el curandero común, no 

ha estudiado medicina, por lo tanto, no puede dar un diagnóstico 

acertado de acuerdo a los síntomas que le presente el enfermo, de 

es~a manera, exis~e incapacidad para prescribir algún medicamento 

del tipo de la medicina alop~tica, de efectos comprobados a los 

pacientes, para poder así recuperar la salud. 

En rcJ3cj6n a los curanderos, Osear Gonz&lez-Quevedo, se re

fiere a los profesores: Dr. Ruí Melo, psicólogoy Dr. Merey Hussri, 

psiquia~ra y parapsic6Iogo, los cunlcs aíir~aron en una de sus 

lecciones de parapsicología, publicadas en la prensa brasileña, 

que: ••JosE Pcrcira de Frci~3S, Z~ Arig6 (curandero), no po~eía 

cualidade~ de clarividenci3, ~elepatía, telecinecia, ni otra fa

cultad parapsicol6gica alguna, que pudiera intervenir y justifi

car un fcn6meno de curaciones~ Arig6, no poseía ninguna de estas 

cualidades- Es sencillamente un instrumento de fuerzas econ6mi

cas ...... (Oh .. cit ... Los Curanderos" p. 3Z) .. 

En el caso de que algún curandero pudiera tener alguna facul

~ad p3rap5icol6gica. dada és't.a espont~ncnmcntc. es decir. que no 

se espera que apare~ca y al momento desaparezca. la cual rara vez 

efectÚ3 aJ~o po5i~ivo .. En estos casos de personas que se dicen 

curar y 5upues't.amcn"tc ••do'tados". es típico algún desequilibrio 

orgánico y/o psíquico. "A esta conclusión llegaba, por el estu

dio científico de la escritura de los curanderos, un grafólogo de 

autoridad, miembro del Consejo de Grafología de Francia. Entre 
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las características m6s comunes de los curanderos se encontr6 

acentuado nerviosismo, desequilibrio de las glándulas end6crinas, 

como la hip6fisis y las suprarrenales, temperame'n.to opuesto a todo 

lo que suponga intelectualidad y racio~inio" .. 3 º 

b) El diagn6stico. Los sanadores o curanderos por lo general. 

muestran una seguridad de dar su "diagn6s'tico". el cual es impor

tante para empezar a trabajar; se dice que en un examen rápido, 

les es posible localizar el origen de la enfermedad~ algunas vcc~s 

s~n que exista intercambi~ de palabras entre el sanador y el clicn-

te. 

Christian de Corgnol, dice en su libro "Los Sanadores Fili-

pinos": "En este dominio, la cl~rividencia se ejerce <le: distin-

tas maneras. Puede ser un caso de nlteroscopía, es decir, la fa

cultad de ver en transparencia los 6rganos de las personas. En 

otros casos parece que s6lo perciben variaciones de color en el 

aura (considerada como el cuerpo energético que rodea a toJo ser 

vivo). (Todos estos aspectos de diagn6stico son difíciles que se 

presenten, en vista de la calidad de los sujetos llamados curado

res o sanadores) ... Los sanadores sue1en ayudarse mediante una sá

bana b1anca en la que envuelven al enfermo. y a la que llaman por 

analogía, su 'pantalla de rnyos ~(". 31 

JO. Ob. cit. "Los curanderos", p. 33. 
31. Ed- Edi"ciones Mart!nez Roca, S.A., Barcelona. España, 1979, pp. 127 a 129. 
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Otros más dan su diagn6srico abriendo una Biblia al azar, 

considerando al primer pasaje encontrado, como indicador para 

curar al enfermo; hay casos. al igual que los mEdiums ya estudia

dos, en que se usa la ~scritura autom5tica para diagnosticar. En 

este caso. el curador entra en trance y escribe en una hoja de 

papel blanco el dingn6stico dictado por los espíritus. De la mis-

ma manera. existen aparatos de apariencia sofisticada, pero bajo 

los complejos p&neles rebosantes de botones y de mandos, no hay 

nada parecido a un circui~o capaz de funcionar. Estos según dicen, 

u5an el principio de la radicstecia que mencionamos en lo rcfcrcn

~c a las adivinacionc5. Los tc6ricos de la rndiestccia dicen que 

es posihle percibir las diversas radiaciones cerebrales, que corres

ponJen a los diverso~ cs~ados de salud de igual form3 que los per

cibe el elec'troenccf:::t6grafo. "Inclugo en el curso de que estos 

'cajon~s·. utilizado~ en las t~cnicas radicstésicas, poseyeran 

uno5 comron~ntes afec'tivo5, es muy difícil <le imaginar c6mo podrían 

llevar a caho, 'tal co~o algunos pretenden, el diagn6stico de una 

enfermcd~d a par~ir de ln introducci6n de una go~a de sangre de 

un p3cien~e que, en muchos casos, está a muchos ki16metros de 

distancia,. .. 3 2 

También se ha dado un diagn6s~ico a las enfermedades por me-

dio de sueños, como hechos enunciado en lo referente a las adivi-

.naciones; se puede encontrar igualmente la posibilidad de diagnos-

32 .. ~- =.!.!• Ward Br.1.an, •El. Sexto Sentido•. p .. 69 
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ticar una eníermedad por medio de la hipnosis, pero si el mismo 

enfermo no sabe con prccisi6n en que ~onsiste su enfermedad, si 

no está instruido desde el punto de '~ ;ta m6dico-fisio16gico, que

da anulada esta posibilidad. La ndivinación de enfermedades a dis

tancia. que se dice es practicada por algunos curanderos, quicn~s 

se consideran capaces de diagn6sticar a un pariente o amigo que 

se encuen~ra a varios metros o kil6metros de distanci~ del cura

dor. 

·rodos los anteriores conceptos 
1 

de la pr.áct.ica del curar, no 

son más que algunos de los métodos más usados por las personas 

que se dicen curanderos, para dianosticar enfermedades, para ana-

1izar ahora algunos aspectos sobre las int.ervcnciones ''quirGrgi

cas" que realizan los curanderos. 

e) C6mo se realizan las intervenciones 

Una"vcz localizada Ja sede de la supuesra enfermedad, como ~e 

vio en el título an~erior, empiezan las intervenciones propiamente 

dichas: todo ocurre con suma rápidez, se tiende sobre una mesa, 

casi siempre con el torso desnudo. Es entonces cuando el curandero. 

pasa su mano libre o con un objeto cortante como un cuchillo o una 

navaja, ·razgando 1" piel y dando la impresi6n de haber reallznJo 

una incisi6n, cuando al momento empieza a chorrear sangre, el 

curandero inrroduce sus dedos para sacar el mal, que puede ser 

cancer, tllmores malignos o sustituir huesos de v6rtebras: cnscgu1~ 

da, el sanador o curador, pasa un lienzo limpio sobre la herida y 
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e1 cliente puede incorporarse de nuevo, viendo que 1a herida ha 

cica.xrizado completamente, manifest~ndose satisfecho de haber sido 

curado. 

En las intervenciones practicadas por los sanadores. se dan 

cier~o n6mcro de factores comunes, como scftala Christian de Corgnol: 

••puede decirse que en todos los casos: 

- El enfermo permanece consciente. 

- So hay anestesia, sugestión, ni manipulaci6n nlguna que 

haga sus vece~ .. 

Aparece pee~ o ninguna sangre (y si aparece, es generalmente 

en forma de co!tgulos). 

- La intcrvcnci6n es rápidn. 

- ~o hay shock posoperatorio. 

Se produce una ía~iga m6s o menos intensa, que puede variar 

horas. 

- So hay in..(ccci6n, pese a la íalta de precauciones11 
.. 
33 

••En la mayoría de los casos: 

- La parte a operar es humedecida, con frecuencia por medio 

Je un algoJ6n. 

- No se utiliza ningún instrumento. 

- No hay cicatriz. 

- Se utiliza un algod6n hidT6fil·o para secar, o para facili-

tar la aprehensi6n de ciertos tejidos particularmente res

baladizos. 

33. ~- ~- •i..oa Sanadores Filipinos•- p. 136. 
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- Hay materiales de tejidos. 

- Los tejidos son extraídos a l.a temperatura del cuerpo."34 

d) El negocio (El íraude) 

Aparentemente, el curar a la gente es un servicio que se ven

de bien; en los Últimos tiempos los medios de comunicaci6n, l~s 

han dado un gran apoyo a base de programas, artículos y libros 

so~re estas supuestas curaciones. Existen desde testimonio mnni-

pulados, hasta un deseo histérico de llamar la atenci6n, todo esto 

para que unos cuan~os vivalcs lucren con sus clientes, pacientes, 

o porque no llamarlos como se deben: "víctimas". Robcrt Tocquct, 

respecto a lo anterior, refiere: "lmport<lnt.es intereses materia-

les est&n asociados al sostén y al desarrollo de los santuarios 

con virtudes curativas, como Lourdes. Enfermos~ pcr~grinos, visi-

tantes, simples curiosos, provoc~n enormes intercambios comercia-

1es de los que se benefician hoteleros, dueños de rcstaur~ntcs, 

comerciantes de objetos ... La simulaci6n de trastornos mentales y 

1a epilepsia es erelativamente fácil, a condici6n de conocer per

fectamente los síntomas. que deben imitarse ... En lo que ·ataña a la 

epilepsia incluso es difícil, si no se acude a la enceíalograíía, 

distinguir la crisis simulada de la crisis auténtica. Así lo sub

raya Feré, cuando escribe: "No exisL.e fen6meno alguno que permita 

negar la sinceridad de un paroxismo, aparte de la comprobaci6n de 

34. Ob. ~· De Corgno1. "Los Sanadores Fi1ipinos.,~ p ... 137. 
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bribonada, como la presencia de jab6n en la boca, con objeto de 

imitar la salivaci6n espumosa .•• La simulaci6n de la debilidad 

general es un tema f6cil para los simuladores, y cuesta trabajo 

distinguir aquí lo falso d~ lo verdadero tanto más cuando que hay 

enfermedades que se manifiestan. en su inicio por una fatiga in

vencible sin ningún síntoma objetivo preciso .•. La fiebre que 

acompaña a un gran número de trastornos pato16gicos es fácil de 

simular. Pequeftos golpes d~dos al tcrm6mctro hasta lo m6ximo, una 

fricción un poco viva de la cubetn trrmométrica entre dos pliegues 

de la ropa. o de la camisa ele\.·an la tempera'tura .•. ". 35 Siguiendo 

este tema de las falsificaciones en los 5Íntomas de enfermedades, 

podemos decir que la~ afecciones de la piel y el cuero cabelludo, 

pueJcn manifestarse por elementos caústicos o irritantes; ajo ma

chacado, azufre. resinas. ácidos y otros elementos irritantes; la 

conjuntivitis o infecci6n de los ojos. se provocan con ayuda de 

acciones físicas y de cuerpos irritantes físicos o químicús; 

fricciones vigorosas. cal. polvo de cant6rtida. nitrato de plata. 

ccni:as y otros; Ja bronquiti~ puede ser provocada por medio de 

flor de a:ufrc; la agravación de várices apenas marcadas. se ob

~icne por medio de una fuerte constricci6n de los miembros median

~c ligaduras; las hematurias pueden ser simuladas añadiendo un 

poco de la propia sangre a los orines; también se puede poner 

~irectamcnte albúmina en la orina que se ha de analizar. 

'35. ~· ~· -1'ocqu~t. -La curaci6n por el Pensamiento• .. pp. 148 a 151. 
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Una vez mencionados los síntomas producidos en íorma fraudu

lenta. diremos que las curaciones supuestas, realizadas por los 

curanderos o sanadores, so~ un juego de manos que hasta los pres

tidigitadores e ilusionistas admiran cuando se simula una inci

si6n en el ab~omcn del pacten~e o para que pare~ca que se extrae 

un ~umor; en estos casos cuando el curandero se supone inserta sus 

dedos en el cuerpo de un paciente, lo que en realidad hnce, es 

hincar sus mudillos en la carne, pues las puntas de los dedos con

tienen ocultas ciertas sustancias químicas con apariencia de s¡1n

gre, o sangre animal. Fn la mayoría de los casos cuar1do se anali

zan las muestras de sangre y tejidos se dcrnuesrra su origen animal, 

1~uchas veces la sangre no es humar.a, ni animal, sino de origen 

~uímico. otras m5s. los cálculos renales que se supone se extraen, 

~on trozos de sal y piedra p6mez: en otros casos los fragmentos 

5upuestamente recientes de hueso y tejido, habían empezado ya a 

descomponerse .. 

e) El curanderismo en México 

Con lo relatado en el capítulo hist6rico, se comprendrir6 que 

en nuestro país desde tiempos remotos, se ha p~acticado la bruje

ría y las curaciones con una diversidad de e1ementos. 

En nuestra sociedad indígena y mest~za, quienes se encargan 

de atender a los enfermos son los curanderos, que en el ejercicio 

de su oficio, usan principalmente hierbas medicinales; adam~s 
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bacen limpias con huevos y con hierbas de uiferentes tipos, succio

nan la parte afectada para sacar objetos, que dicen, se han intro

ducido en el cuerpo del paciente y que transfieren a un objeto que 

dcspuEs se tira a un lugar apartado; dan masajes o soplan alcohol 

al enfermo para aliviarlo de diferentes molestias de tipo sobre

natural. 

La mayor parte de los curanderos en nuestro país o mEdicos 

folk, adquieren (según dicen) sus poderes a través de revelaciones 

de lo sobrenatural. encarnado en un ser espiritual que se presenta 

comunmentc durante el suefto o cuando la persona ho caído en estado 

de inconciencin. 

Los hechizos o embrujamientos con el resultado de los deseos 

hostiles de otras personas¡ se dice se logra cuando se desea in

tensamente cau~ar daño a otro o. lo que es m~s frecuente. contra

tanJo a un espccialis~a para que a través de sus rituales m'gicos 

provoque el mnl. 

H:iy crecnci:is por el at.aquc del .. mal de ojo" que afecta a 1os 

niños; de los malos aiTes por pasar cerca de panteones; por ser 

esp3ntados por un espíritu y por otros fac~ores, que se dice, pue

den acarrear un mal. 

Existen brujos y curanderos en toda la Rep6blica; de estos 

los más famosos están en Ca~emaco y en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 
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donde para llevar a cabo las curaciones. se prefiere el día y para 

las actividades malignas o diab6licas ~e utiliza la noche. El prj

mer vierñes de marzo es cuando se inc~ mentan las ac~iviades. ya 

que durante la madrugada se cortan las hierbas medicinales que se 

usar6n toda la temporada y en los mercados se venden toda clase de 

hierbas recien cortadas. 

Fidencio Síntora Constantino, más conocido como el ''Nifio 1:¡_ 

dencio", considerado tamaturgo, curandero, médico íolk, cirujano 

m&gico, se dice realiz6 múltiple5 curaciones de tipo m6gico desde 

1927 hasta 1938, en la poblaci6n de Espinazo, estado de Nuevo Lc6n, 

llegando a alcanzar fama en todo el país y hacia el norte de la 

frontera con Estados Unidos. 

Fidencio, practicaba con m6todos rudjrncntarios y sin ane~rc

sia; tendía al enfermo en el suelo, pedía un3 botella, la rompía, 

tomaba el pedazo de vidrio que le parecía más adecuado y abría sin 

vacilaciones; para cerrar la herida usaba, en gran cantidad, una 

planta cetácea llamada sacasil. 

Un hecho que incrcment6 de manera impresionante la populari

dad del "Nifio Fidencio", fue la vi si ta que le hizo el 8 de ícbrcro 

de 1928, el general Plutarco Elías Calles. presidente de México, 

para consultarlo. Después de esto y con las facilidades presiden-

ciales. el Nifio Fidencio, decidi6 usar una bata de médico en ~oJas 

sus intervenciones. a1 igual que sus ayudantes. 
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El espiritualismo, es una forma de culto que tenía la fina

lidad de proporcionar curaci6n a los enfermos y ayuda a los nece

sitados desde 1866. Generalmente en el altar de todos los templos 

espiritualista5,hay además de los objetos de culto, un ojo de co

lor a:ul con rayos dorados alrededor, que rcpre5enta el ojo de la 

di~inidad. En esTos recintos se llevan a cabo las sesiones de 

curación por medio de limpias, recetas hechas a base de hierbas me

dicinales, ma$ajes y pasajes flu{dicos, acompafiados del uso del 

b~lsamo o a~ua santificada que ellos mismos preparan. Tambi~n se 

realizan otras activ3dades como parte de su doctrina; las cátedras 

en las que la divinidad se manifiesta y se hace presente a trav6s 

del cu~rpo del dirir.cntc del templo p~ra cnsefi3r los preceptos de 

l~ doctrina ~ s115 seguidores; el desnrrollo para que las personas 

que ~i~nen Ja fncultad de caer en trance. recibiendo en sus cuer

pos. sc~ún se dice n los espíritus que realizan curaciones, se 

perfeccionen en la prác'tica de su ac'tividad y finalmente. el ritual 

que se hace para que los espíritu~ de los difunto5 reciban la lu~ 

y de e~ta m~n~ra pu~dan evolucionar e~piritualmcnte. 

De la rnisDa manera. dicen extraer un 6rgano dafiado o corregir 

dcfcc'tos u ot:ro~ males mediante una operaci6n "invisible", que se 

realiza ~n 1~ noche. cuando el paciente duerme. 

Por lo regular una sola con5ul'ta no es su~icjente para con

cluir el tra'tamicnt:o y el "hermano" (llamado así por considerar la 

cxis~cncia de una hermandad universal) ci'ta al paciente. cuantas 
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veces considere necesarias para resolver el problema de una mane

ra total. 

Uno de los personajes m&s conocidos dentro de las curaciones 

en nuestro pa!s, era 11 Pachi 't:a", su verdadero nombre era Bá rba Trl 

Guerrero, vivi6 en Chihuahua, su madre la regal6 a un circo, donde 

se dice curaba a los artistas y a los animales, posteriormente 

adquiri6 gran íamn por las ''operaciones" que pract:icaba; ella dccíu 

recibía en su materia al espíritu de Cuauht6moc, quien rc3lizaba 

diversas curaciones utjlizando infusiones, pomadas, polvos, c~cn

cias y jarabes que preparaba o base d~ distintas hierbas mcdicinn

les. Lo m~s soprcndcnte es que en estado de ~rancc, y actuan<lo n 

través de ella, su espíritu protector llevaba a cabo complicadns 

operaciones valiéndose de un cuchillo de cocina. 

Se han encontrado muchos fraudes en las llamadas "limpia~", 

hechas por brujos; en muchos casos aunque el paciente lleve sus 

propios elementos o artículos para ser limpiados, como son hier

bas y huevos, el curandero mediante un acto de habilidad ilusio

nista, cambia los huevos por algunos que ha preparado d~ antcm3no, 

reblandeciendo el cascar6n de los huevos mediante diversas sustnn

cias existentes en el mercado e introduciéndole en un ori~icio un 

tubo de vidrio o plástico, mediante el cual puede meter gran can

tidad de objetos, posteriormente el orificio es cerrado con yeso o 

pegamento para dar después una impresi6n desconcertante a cualquier 

persona. 
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Respecto o las hierbas, es cierto y comprobado que muchas de 

ellas tienen efectos curativos. pero otras por lo contrario. afec

~an al organismo o son ~otalmente inicuas. 

A6n as!. en base a los estudios científicos realizados, en 

los que se demuestra el fraude, la gente sigue acudiendo a visitar 

a los supuestos curan~cros, los cuales s6Io aliviaran de manera 

efímera sus males, si es que estos veraderamcnte exi5ten. En caso 

de que sus dolencias sean solamente imaginarias, realmente senti

r5n un alivio durable y le harán propaganda magnífica al curandero. 

C3) Jiealing .. (Las curaciones comprob¡¡das) 

Dcsru~s de haber visto algunos conceptos sobre las supuestas 

curaciones hechas por curanderos, sanadores o brujos, podemos de

cír ahora que existe otro tipo de curaciones. consideradas como 

paranormales. por medio de las cuales se ha comprobado de una ma

nera científica el hecho de recobrar la salud. 

Como hemos visto. desde el siglo XVIII, aparece Francisco 

Antonio Mcsmcr. con sus teorías sobre el Magnetismo Animal. con.

siderando que hahía un tipo de energía sanadora procedente de las 

manos. Carlos Trcvino. nos refiere respecto a las investigaciones 

que se han llevado a cabo de esta manera: 

''La Dra. Thclma Moss. en su laboratorio de la Universidad 

de California. Los Angeles, se encuentra investigando. 



desde hace algún tiempo. a un 'curandero' de nombre Jack". 

"Los resul~ados de esta investigaci6n. llevada bajo rigu

rosa disciplina científica, nos dan da~os muy importantes. 

Son ya varios los casos comprobados, en que a través de 

las manos de •Jack', se ha logrado la curaci6n de enferme-

dades orgánicas, comprobadas por un equipo médico de la 

misma Universidad de California 11
•

36 
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Lo importante de ln curaci6n por hcaling, es que no s6lo su-

primen los síntomas de la enfermedad, sino que de verdad curan. 

Esto se ha hecho no solamente con seres humanos, sino también con 

plan~as, las cuales divididas en dos grupos, a los cuales a unas 

se les aplica healing y a las arras no. En las primeras se ha ob

servado mayor crecimiento en relaci6n a las segundas. 

Respecto a animales, se han producido pequeñas heridas en 

ratones, los cuales unos han sido ~Tatados por medio de healing y 

los otros no, en los primeros e ha observado un alivio pronto en 

relaci6n a las segundas. 

Charles Panat:i, en su libro "Super Sentidos" (Ob. cit:. p. 112) 

menciona que en estudios recientes llevados a cabo en sujetos que 

curan psíquicamente, se manifiesta un cambio en el nivel de con

ciencia durante la curación .... M_uchos pa rapsic61 ogos creen que en su 

36. Ob. ~- •xntroducción a 1a Parapsicología". pp. 47 y 18. 
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alteraci6n de conciencia. el curandero se aproxima a la unidad con 

el paciente y así movilizando y ayudando al mecanismo autorrepa

rador del paciente. 

De lo anterior se puede afirmar, que en una verdadera cura

ción psi o hcaling, el que cura es~imula al paciente a curarse a 

sf mi~mo y evidcntemcn~e Eluye cierto tipo de energía entre cura

dor y curado, como se ve en la fotografía Kirlian (la cual expli

caremos m:'.Ís adelante) y que Charles Panati·advierte: "Las fotogra

fías tom3das a los cur~nderos a trav6s de un proceso eléctrico y 

sin lente antes. duranrc y después de las sesiones de curaci6n, 

indican que algo extraordinario debe ocurrir, tanto al curandero 

c~mo al p3cicnte. mientras se desarrolla la curaci6n. Este tipo 

de fotografía dehe el nombre a dos científicos soviéticos. S.D. y 

V. Kirli3n, quienes inventaron el proceso en 1939. Los rusos lo 

han estado estudiando desde hace más de treinta años. pero los 

parapsic6Iogos norteamericanos no le han prestado atenci6n sino 

hace poco" (Ob. El.!.· '"Super sent:idos", p. 119). 

El procedimiento que ocupa para tomar las placas en estas 

personas. es sencillo. Se colocan las puntas de los dedos del cu

randero que va a ser fotografiado. en contacto directo con una pe-

1 ícula corrí~ntc de blanco y n~gro. Posteriormente. se lanza una 

pequefia carga el6ctrica a trav6s de la placa fo~ográfica y sobre 

el sujeto; al revelarse esta placa se ven los contornos de los 

dedos y alrededor un halo de luz que los ilumina. en base a esto 
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se puede ver de acuerdo a la ••corona'' o sea al halo de luz. el es

tado de ánimo de la persona, su estad~de salud, y otros aspectos 

anímicos; por medio de esta fotografíu,~irlian, se puede observar 

el grado de energía con que los curadores se presentan antes, mien

tras y luego que curan, pudi~ndose observar el cambio de energía 

producido por el desgaste experimentado por el curador, al trans

mitirle cierto tipo de energía al paciente. 

De la misma manera se han llevado a cabo estudios con npara

tos comúnes, como son los encefal6grafos, para ver como se corre

lacionan determinados estados e16ctricos del cerebro y con las 

correspondientes actitudes mentales, los investigadores quieren 

establecer el mismo tipo de correlaci6n, entre las fotografías 

kirlian y los electroencefalogramas • 

.,Muchas son las explicaciones que se han tratado de dnr sobre 

las curaciones paranormales y su mecanismo. Unos hablan de facto

res casuales, otros del magnetismo, etc. Los investigadores ci~n

tíficos de la parapsicología no se han pronunciado aún por ninguna 

de las anteriores explicaciones, ya que se han encon~rado al~unos 

sujetos que misteriosamente, pueden provocar_ ~~rqciones siendo ca

paces de actuar como un catalizador. o exteriorizar una energía 

aún desconocidad, y que obra sobre verdaderas enfermedades orgá

nicas, logrando la curación total de ellas~ Desgraciadamente. ~am

bi~n se han encontrado estos mismos científicos. un gran número de 
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charlatanes que están dificultando el poder determinar el mecanis

mo de las curaciones, y el origen de la energía". 37 

C4 Aspectos legales del curanderismo 

Las curaciones hechas por supuestos brujos. curanderos y sana

dores como se ha observado a lo }3rgo de este capítulo. s6lo se 

dedican a esquilmar a la gente y a obtener un lucro ilegítimo. 

S61amcntc en algunos casos aislados, se ha podiJo obtener un resul

tado positi~o en cuanto a resultados. mas todavía no se ha podido 

lccali~ar complc~amcnte el origen de las curaciones; unos hablan 

de que la mente es una fuerza surgida de las manos del curador. En 

tanto no se establezcan parámcrros confiables sobre esta energía 

y quienes la pueden desarrollar. no se podr& tener la suficiente 

certeza sohrc las personas capaces de curar a otros. tan s61o po

dremos basarncs en los resultados obtenidos en casos controlados 

por personas vcr~adas en diferentes ramas de la ciencia. 

Los científicos. es cierto. han podido encontrar personas 

susceptibles de curar a sus semcj~n~es por medio de ''pasar'' tan 

solo sus manos sobre el paciente o simplemente pensando en ellos. 

pero que J3 duda de ~i se podría otorgar licencia .o algún permiso 

especial a este tipo de gente para trabajar como profesionales. 

cono ocurre en diversos países. 

37 • .Q!?.- ~- Treviño, Carlo•- Rintroducción a la Parapsicología•. p. 49. 
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En muchos casos. el curandero puede solamente aliviar psico

som~ticamente al paciente levantádole la moral. Mas esto no podría 

ser raz.6n para otorgar un permiso oficial para ejercer sus "cono

cimientos". Una autorizaci6n legal sin mayores investigaciones 

sobre el tema a un nivel científico, scrf3 tonto como n11toriz~r la 

falacia, la t~ntativa y hosta crímenes mediante el robo de las 

víctimas, que se presentan inocentemente. En la actualidad en los 

países donde existen curandcTos y en vista de los beneficios cco

n6micos que estos representan, han obtenido que la lc~islaci6n, 

les permita ejercer su "profcsi6n'', siempre y cuando un médico 

los vigile y se responsabilice de los actos del cura11dcro. 

En Brasil, por ejemplos el profesor de derecho Djalmn J.ucio 

Gabriel Barre~o. defendi6 la modificaci6n de la ley que prohihc el 

ejercicio del curan<lcrismo. El citado letrado, se refiere en sus 

argumentos a las "curaciones" parapsico16gicas, la precognici6n y 

otros fen6menos parapsico16gicos no venidos al ca~o. Oscnr Gon:~

lez-Quevedo, se refiere a este abocado de la siguiente manera: 

"La e~istcncia de facultades parapsiCo16gicas, por lo dcm~s C$pon

táneas, iricontrolables y peligrosas, no se pueden invoc~r en favor 

dc1 curanderismo, pues nada tiene que ver con las 'curaciones' de 

los curanderos se ve que el profesor Barreta, excelente jurista 

sin duda, no conoce parapsicolog.!a11
•

38 

38. ~- ~· "Los Curanderos" p. 264. 
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Por o~ro lado encontramos al Dr. Rose. mencionado por el mis

mo autor, quien dice que se debe alertar al público de las prácti-

cas mañosas y fraudulentas ejercidas por supuestos curadores, mas 

como psiqui3tr3 conocedor del poder de la sugesti6n, dice que se 

podría autori:ar a los curanJeros siempre y cuando estén bajo e1 

control y la responsabilidad de un médico. 

Es por todo esto y en beneficio de la convivencia humana y 

del bien común, que los legisladores deben de observar todos los 

puntes de visLa al crear, aprobar y modificar o prohibir una ley 

respecto a estos temas; el documentarse lo suf~ciente para que no 

exista un marRen de <"rror, no aprobando una ley hecha al "vapor,. 

como a veces ocurre. 

Terminaremos con es~as palabras del padre Osear González

Quevcdo: .,El curandcrismo es muy Útil para el curandero y para 1os 

miembros de la ~rus~. Pero es una cxplotaci6n econ6mica ilícita y 

criminal> tan~o m3s explo~aci6n, tanto m3s ilícita y tanto más 

criminal. cuanto m5s eficaz en provecho del curandero y de su gru

po. U~il para el curandero, abusando del 'curado' ilegal. Conde

nable y condenado por la ley". 39 

39. ~- ~- •Loa curanderos•,, p. ""264. 



CAPÍTULO IV, 

ESTUDIO DOGMÁTICO DEL ARTÍCULO 387. FRACCIÓN XV DEL CÓDIGO 

PENAL 

La legislaci6n penal vigente; está impregnada de aspectos 

te6rico- jurídicos que deben ser anal izados. a 1 a l u:z. de un examen 

minucioso. que nos revela la magnitud y los alcances que puede 

tener. Es el caso que aquí nos ocupa. el de analizar desde un 

aspecto dogmático jurídico, la ~racci6n XV del artículo 387, al 

cual hemos dedicado toda nuestra atcnci6n. desde el principio de 

esta obra; usando por lo tanto y paru ser diáfanos en nuesrro nn~

lisis, los elementos que se encucn~r¡1n en la teoría del delito. 

estudiando antes, lo que es un delito. 

Se dirá primero en relaci6n al delito que .. la paln.bra delito 

deriva del verbo latino dclinquerc, que significa abandonar 

apartarse del buen camino. alejarse del sendero señalado por la 

ley" 1 . Los te6ricos del derecho a lo largo de la historia, han 

tratado de dar una dcfinici6n con válidcz universal para explicar, 

lo que es en si un delito. Así Francisco Pav6n Vascon~elos, en su 

Manual de Derecho Penal Mexicano, dice que ºun concepto subsLn.n

cial del delito s6lo puede obtenerse, dogmáticamente, del total 

ordenamiento jurídico pen~l. De éste desprendemos que el delito 

es la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y puniblo; 

1. Caste1lanos Tena, Fernando ... Linea.m.i.ent.os E1emental.es de Derecho Pena.l", 
Parte Genera1. Sa. ed. Ed. Porrúa, S.A., 1974. p. 157. 
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afil¿l¡ndonos, por tanto, a un criterio pentat6mico, por cuanto 

consideramos son cinco sus elementos integrantes: a) una conducta 

o un hecho; b) la tipicidad; c) la antijuridicidad; d) la culpa

bilidad, y e) la punibilidad". 2 

lgu:lmcnt:.e, ot:.ros autores han emitido sus opiniones. resepec~o 

a lo que es un delit:.o. para Franz Von Liszt:., el delito ''es un 

act:.o humano, culpablcp antijurídico y sancionado con una pena". 3 

Ernest:.o Ven Beling,. lo define como: "La acci6n t:.Ípica,. antijurídica. 

culpable, subsumible bajo una sanci6n penal adecuada y que satis

fa~a las condiciones Je punibilidad''. 4 Edmundo Mezger, sostiene 

al de1it.o como ºuna 01cci6n típicamente antijur{dica y culpable". 5 

Para Max Ernesto Maycr, el delito es un "acontecimiento típico,. 

antijurídico e imput:.able" .. 6 Luis Jiménez de Asúa en su Tratado de 

Derecho Penal,. lo estima como .. un acto t.S'picament:e antijurídico 

culpable. somcTido a veces a condiciones objetivas de penalidad~ 

impu'table a un hombre sometido a una sanci6n .. u
7 

Ya Jcsdc la escuela cl5sica del derecho penal. se habían ela

borado varias definiciones de lo qtJC es et delito,. como por ejem

plo Franci~co Carrara. lo define como "la inf"racci6n de la ley del 

.... I'il!'~C Ge:.er.:iJ. 4a. ed. • Ed. Porrúa. S.A. r 1978. p. 155. 
3 .. .. L.i Ley y c-1 Oell.to ... 2a. e~.• Ed. Hcr::ics. 1954 .. p .. 225. 
4 .. C.i t.. ¡ ~r r:-:i:-.= i s-=o F'.3'\."[n. •1-t:lnu.il de Derecho Penal". p. 156 ... 
5- ~~rat~do de Derecho Fcnul", ~a. ed .. , T.I. Ed. Reviota de Derecho Pr~vado. 

~~dri~. trad. Jos~ Arturo Rodr!quez Múñoz. 1946 .. p. 156. 
6 .. Cit. Por Francisco Pavón, •H.anual de Derecho Penai•. p. 156. 
7. ~ .. ~-p. :254 
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Estado, promulgada de un acto externo del hombre, positivo o nega

tivo. moralmente imputable y política~en~e dafloso ... 8 

El positivismo, pre~endió demostrar que el delito es un fen6-

meno o hecho natural. resultado necesario de factores hereditarios. 

de causas fisicas y de fcn6menos sociológicos. Rafael Garófalo, 

representante de esta escuela positiva, define el dc~iro naturnl 

como ''la violac~6n de los sentimientos altruistas de probidad y 

de piedad, en la medida indispensable para la adaptaci6n del ind; -

viduo a la colectividad". 9 

Por último se mencionará lo que Ignacio Villalobos considern 
' 

que debería de tener una verdadera definición respecto al deli-

to: "Una verdadera definición del objet:o que "trat:a de conocerse,. 

debe ser una fórmula simple y concisa, qÜe lleve consigo lo mate-

rial y lo formal del delito y permita un desarrollo conceptual 

por el es_tudio analítico de cada uno de su~ elementos. En Jugar 

de hablar de violación de la ley como una referencia formal de 

antijuridicidad. o concretarse a buscar los sentimiento~ o inte

reses protegidos que se vulneran, como contenido material de aque

lla violación de la ley, podrá citarse simplemente la antijuri

dicidad, o concretarse a buscar los sentimientos o interese5 pro-

tegidos que se vulneran, como contenido mater~al de aqu~lla vio-

lación de ley, podrá citarse simplemente la antijuridicidad 

8 .. Cit. por Francisco Casce1lanos, "Lincamien~os Elementales de Derecho 
Penal, p .. 126. 

9. Cit.. por Franc1.sco Caet.ellanos. "Lineamientos Element.ales d-e nerecho 
. Penal, p .. 126. 
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como elemento que lleve consigo sus dos aspec~os: xormal y material; 

y dejando a un 1ado la 'voluntariedad' y los 'm6vil~s egoístas y 

antisociales•. como expresi6n formal y como cri~erio rna~erial sobre 

culpabilidad. tomar esta Última como verdadero elemento del delito. 

a reserva de desarrollar. por su análisis todos ~us aspectos o 

especies••. 10 

Una vez analizadas al~unas definiciones respecto a lo que es 

el delL~o. pode~os mencionar que los djversos autores están de 

acuerdo en que el delito tiene como elementos: un~ conducta. hecho 

o actividad, ~ipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibili

datl~ $C estima también que se deben tomar en cuenta sus aspectos 

ne~ativos, los cuales impcdir~n la integraci6n del delito de que 

se tra~c. la ausencia Je conducta. falta de acci6n. la atipicidad 

o l~ ausencia de tipo, las causas de justificaci6n. la inculpabi

lidad. así como las excusas absolutorias. Hay autores como Fernan

do Castellanos. que adcm6s de estos elementos, agregan a la imputa

bilidaJ y condic1onalidad objetiva. y como aspectos negativos a 

las causas Je inimputahiliJad y la falta de condici6n objetiva. 

S6lo el hombre es sujeto activo del delito. porque únicamente 

él se encuentra provisto de capacidad y voluntad, por lo tanto, 

puede con su hacer o dejar de hacer, infringir el ordenamiento 

jurídico penal. Se dice que una persona es sujeto activo cuando 

10. C~t. por Fernando Caste1lanos, ·L~neamientoa Elementales de Derecho Pena1ft, 
p. 129. 
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realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico, culpable y 

punible. siendo autor material del delito, o bien cuando p~rticip~ 

en su comisi6n, contribuyendo a su cjccuci6n en forma intclcc~ual 

al proponer, instigar o compeler, es decir, como se dice común-

mente, siendo el autor intelectual de un delito, o simplemente 

auxiliando al autor con anterioridad a su rcalizaci6n, concomit:1ntc 

con ella o de5pués de su consumaci6n (c6mplice y encubridor). Este 

es un caso muy común en nuestra íracci6n estudiada, es decir la 

fracción XV del artículo 387 del C6digo Penal, en vista de tJU~ no 

muy pocos de los llamados brujos, m6diurns, adivinadores, ·cur~Jorcs 

quienes son en la mayoría de los casos autores intelectuales, se 

hacen auxiliar de c6mpliccs que los ayudan a estafar a las pcTso

nas que recurren a sus servicios. 

El sujeto pasivo es el titular del derecho o interés lesio

nado o puesto en peligro por el delito. en estos encontramos a la 

persona física sin limitaciones, en vista de que el delito que 

mcncipna la fracci6n XV del artículo estudiado, lo pueden resentir 

desde nifios recien nacidos, hasta llegar a los ancianos, tal 

parece que no hay Jímit~ de edad, en vista de que por eÍ pensa

miento mágico existente en nuestra sociedad. en cuestiones de 

curaciones, recurren a estos llevando ni;•.· i 0 ·1-tn mujeres emb~-

razadas para que el "médico folk" o brujo, los alivien de sus 

males, y como se estudi6 en el capítulo anterior, los males siguen, 

solo se consigue recurriendo a estas personas, hacer una erogaci611 

econ6mica a costa de no obtener la salud. 
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CLASJFJCACJÓS DEL DELITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 

387 DEL CÓDIGO PENAL 

- Atendiendo al sujeto pasivo del delito, nuestra Eracci6n 

es~tidiada r~ personal. en virtud de que la lesi6n va a recaer en 

un3 perscn3 física. que en la mayoría de los casos es quien recurre 

a las íucr:as sobrenaturales para solucionar sus problemas. Pero 

~amhi~11 podemos considerar el caso de que sea impersonal. en vir

t1J'1 dr. <¡üc una persona moral puede ser dcfraudad·a con estos medios 

previstos. por la citaJa fracci6n (cvocaci6n Je espíritus, aJivi

nJc1oncs o curaciones), siendo por caso que un supuesto poseedor 

de fuerzas sobrenaturales cobre a una empresa por hacer algún tipo 

de ~rabajo especial. 

Con referencia al sujeto activo y tomando en consideraci6n la 

calidad y el númc10 de los que intervinieron en su comisi6n. el 

deli~o puede clasificarse: 

·1. En raz6n de la cali<l~d del sujc~o: 

a) Es un delito de sujc~o comGn o in(lifcrcnte. en virtud de 

que no se destaca algún carácter. se permite la comisi6n del delito 

por cualquierpcrsona. No se hace r~fercncia solamente a las perso

nas que se califiquen como m~diums~ adivinadores o curadores. sino 

a toJos aquellos que realicen cualquier acto relativos a estos. y 

que estafen a sus clientes. 
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II. En raz6n del n6mcro de los sujetos: 

Nuestra fracci6n a estudio. enmarca n los delitos: 

n) Monosubjctjvos. y esto n virtud de que el esquema legal 

permite la comisi6n de la conducta o del hecho por una persona, 

y b) Delitos plurisubjetivos, los cuales requieren la participa

ci6n de varios sujetos, como a veces ocurre y que se mcncion6 con 

respecto a la participaci6n de varios individuos, en el CDp{tulo 

IIJ. 

Tamhi én se pueden incluir en 1 a f'racc i6n es rudia<l:1 los: 

- Delitos ocasionales, que comctE"n lc::-s sujetos <le pcr~o11;:!Jitl~1<l 

normal y equilibrada, en los cuales las Jificul~ades 11~ra cn111ct~r 

el Jelito se han superado excepcionalmente por una c~usa cxte1nn 

de considerable importancia, y b) Delitos de h&bito, cometido por 

personas en las cuales se han atenuado las di<icultades para come

ter el delito estudiado y que por ello se inclinan fC.cilmcnte ~ 

repetirlo. 

- En ~uncj6n de su gravcdaJ~ como ya se hnb!a m~ncionaJo. s~ 

trata de un delito y no de una falta. en vj1·tud de que se adcc~:• 

a las definiciones dadas por los autores y q11e mencionnr~mos ul 

principio del capítulo. 

- Seg6n la conducta del agente. estamos tratando n un d~~ito 

de acci6n, en vista de que hay una actividad positiva; también 
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nuestra fracci6n estudiada se refiere a una omisi6n, en relaci6n 

de que una abstcnci6n del agente del delito, puede actualizar éste, 

y caer en su hip6tcsis, por el aprovechamiento del error, callán

dose. silenciándose o no <lcnuncianJo el error en que la víctima 

ha caiJo. aprovcch611Josc de él en forma voluntaria, no tratándose 

de una simple omisi6n, sino de una comisi6n por omisi6n, o impro

pios delitos de omisi6n, en virtud de que el agente decide posi

tivamente no ac~uar para producir con su inacci6n el resultado. 

Pór el rcsulrado, el delito que tratamos es un dcli~o mate

rial, ya que para que se integre, se requiere laproducci6n de un 

resultado objetivo o material, que en este caso es la disminuci6n 

del patrimonio del afcctaJo, con independencia de los medios comi

sivos: cngafio o aprovechamiento del error. 

POr el daño que causan, es un delito de lesi6n, porque se 

causa un daño directo y efectivo en los bienes jurídicamcn~e pro

tegidos. en este caso particular es el patrimonio de la víctima. 

Por su duración. nuestra fracci6n estudiada, es un delito 

instant~neo. ya que la acci6n que lo consuma, se puede perfeccio

nar en un solo momento. ya que puede reali:arse mediante una 

acci6n comp~csta de varios actos o movimientos. hay una unidad de 

acci6n. aunque ~e descomponga en actividades múltiples. Puede tra

tarse también la r6rmula de instantáneo con efectos permanentes. 

en vista de que la conducta destruye o disminuye el bien jurídico 
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tutelado en forma instant&nea en un solo momento, pero permanecen 

las con~ecuencias nocivas del mismo. Puede ser también continu~•do, 

en virtud de que se pueden dar varias~acciones y una sola lesi6n 

jurídica. Es continuado en la conciencia y discontinuo en la ejc

cuci6n, en este hay: a) unidad de resoluci6n, b) pluralidad de 

acciones (discontinuidad en la cjccuci6n), e) unidad de lesi6n 

jurídica. 

Puede ser también permanente, porque la acci6n delictiva :1 

que se refiere la fracci6n XV del ar~fculo 387 del C6digo Pcnnl, 

permite, por sus características, que se la pueda prolongur volun

tariamente en el tiempo. de modo que sea idcnticamcnte violntorJa 

del Derecho en cada uno de sus momentos. En este caso puede con

siderarse, cuando los sedicentes curadores cstabJeccn en diversos 

lugares, sus centros espirituales. en qu¿ recluyen en stzs ins~a

laciones a los pacientes; en esos sitios los clientes se pueden 

retirar cuando el curandero considere que ha sido sanado. Aquí hay 

continuidad en la conciencia y en la ejecución¡ persistencia del 

prop6sito. no de1 mero efecto de1 delito, sino del estado mismo 

de 1a ejecuci6n. 

- Por el elemento interno o culpabilidad. Se trata en la 

fracci6n estudiada, de un delito doloso, porque se dirige la vo-

1untad consciente a la realizaci6n de un hecho típico y antijurí

dico, que es el de defraudar·a los clientes por medio de las hip6-

tesis descritas en esta fracci6n. 
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- En funci6n de su estructura o composici6n, es un delito 

simple. porque la lesi6n jurídica es ánica, hay una disminuci6n 

en el patrimonio del sujeto pasivo del delito. 

· ror el número de actos integrantes de la acción típica, 

nuestro delito Je fraude es unisubsistcntc, porque se forma de un 

solo acto: el C6digo Penal no se refiere en los elementos consti

'tUti\.·os del delito a la rcpctici6n similar en un mismo sentido, 

de el tipo de actos comprendidos en nuestra Xracci6n. Es así que 

en el delito plurisubsistcntc, en su elemento objetivo, existe 

una repeticí6n de conductas similares que asi1adamente no devienen 

en delictuosas; en cambio en la íracci6n XV, sólo basta realizar 

un acto, en el sentiúo que especifica ésta, para poder considerar 

la comisi6n del fraude. 

- Por la for~a de su pcrsecuci6n. es un dcli~o de denuncia, 

en vista de no encontrarse en los supuestos comprendidos. en el 

ar~!culo 263 del C6digo de Procedimientos Penales. 

Una ve: revisados. ~lgunos de los car~ctercs generales en que 

clasificamos la fracción XV del articulo 387 del C6digo renal, 

hablaremos sohre la conducta o hecho, de la cual se ha dicho. que 

en el delito cst.udiado, forzosamente es el resultado de lD1ª conduc

~a humana. rar3 expresar este elemento del delito se han usado di

versas denominaciones: acto. acción, hecho. Luis Jiménez de As6a. 

explica que: "emplear la palabra •acto• es una amplia acepci6n, 
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comprensiva del aspecto positivo 'acci6n' y del negativo 'omisión'"ll 

De la misma manera Francisco Pav6n Vasconcelos dice: ''El delito es 

un fen6meno fáctico juridico que tiene realización en el mundo so

cial. Por ello, en el campo del Derecho Penal, se identifica el 

término 'hecho' con el delito mismo, dindoselc, igualmente una 

connotación diversa, en sentido Testringido como elemento del de

lito ..• al hecho se le estima como aquel conjunto de elementos ma

teriales que se encuentran descritos en el tipo que sanciona la 

privaci6n de la vida. Por ese motivo, Vicenzo Cavallo, expr~sa 

que el tErmino 'hec}10' tiene dos significados: uno amplio, por el 

cual es co~sidcrado como comprensivo de todos los elementos que 

realizan el tipo legal descrito por la norma y el otro en ~cntido 

estricto o técnico, por el cual se refiere solamente a los elemen

tos materiales del tipo".lZ 

Celes'tino Porte Petit, manifiesta: "Nosotros pensamos que no 

es la conducta únicamente, como muchos expresan, sino también el 

hecho, elemento objetivo del delito, según la descripción del tipo, 

dando lugar este punto de vista a la clasificación de los delitos 

de mera conducta y de resultado material. Nadie puede negar que 

el delito lo integran una conducta o un hecho humanos' 1
•

13 

11. Cit. por Fernando Castellanos, "Li.neami.entos Elementales de Derecho Penalº, 
p. 171. 

12 .. 11Hanual de Derecho Fenal Mexicano", p. 171. 
13. "Apunc.am:l.ent:os de 1a Parte Genera1 de Derecho Penal", 4a. ed., Ed .. Porrúa. 

S.A., 1978, P• 287. 
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De las anteriores anotaciones, diremos que en la fracci6n es· 

tudiada, la conducta es el comportamiento humano voluntario. posi

tivo o negativo, encaminado a ~nganar a las personas o aprovechan

do el error en que ~stas se encuentran, mediante 1a explotaci6n 

de las preocupaciones, la superstición o la ignorancia del pueblo. 

en los a~pectos de supuesta evocaci6n de espíritus, adivinaciones 

o curacionC"s. 

E1 ~cto o la ncci6n. strictu scnsu, en nuestro estudio, será 

~odo hecho o movimiento humano voluntario, capaz de enganar a una 

persona, rc5pecto a supersticiones o situaciones que no alcanza a 

comprender ¡:.or "tratarse de asuntos "ocultos". 

La omisj6n, en cambio, es un abstenerse de obrar, para no 

sacar de la i~norancía en que se encuentra la víc~ima y aprovechar 

esto en ben~ficio de los charlatanes que dicen poseer poderes sobre

n~tuTal es. En c~te caso de la fracci6n XV del artículo 387 del 

C6digo Penal, se hahla Je tina comi;i6n por omisi6n, ya que la ac

ti~idad del agente produce un cambio material en el exterior, qu9 

es la dísminuci6n del patrimonio d~ la víctima del delito. 

- Ausencia de conducta. Debemos comprender. que si falta al

guno de sus elementos esenciales, éste no se integra; en conse

cu~ncia, si la conducta es~~ ausente, evidentemente no habr~ delito 

~ pesar de las apariencias. Si la conducta comprende tanto la 

acci6n como la omisión, la ausencia o falta de aquélla, abarca la 
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entrafta la actividad y la inactividad no voluntaria. 
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Encontramos en este aspecto a la vis absoluta o fuerza f ísi

ca exterior irresistible. que debe entenderse como cierLa violen

cia hecha al cuerpo del agente, que da por resultado que éste eje

cute, irremediablemente, lo que no ha querido ejecutar. Ésta, en 

•nuestro caso estudiado, no se presenta en virtuJ de que no se pue

de engafiar a alguien por intcrcesi6n de una fuerza que provenga 

de otra persona. Por otro l~do cstJ la vi~ maior, que es CU3ntlo 

el sujeto realiza una actividad o una innctividnd por una fuerza 

física irresistible, suh-humana. Aunque muchos de los agcntc-s que 

se adec6an a la hip6tesis prevista en la fracci6n a estudio, di

cen que son movidos por una f11erza inexplicable, como vimos en la 

casuística planteada en el cap!t11lo anterior, es poco crcíbl~, 

porque has~a la fecha no se ha comprobado por ejemplo que en los 

supuestos cirujanos psíquicos, ac~ue algún ente sobrcna~ur~l que 

se preste al. macabro juego de estafar a sus clientes. al igu~l 

ocurre con los médiums. Tampoco consideramos que ocurra una au

sencia de conducta en la íracci6n XV del artículo 387. respecto 

a los movimientos reflejos y movimientos fisiol6gicos. 

Existe en esta fracci6n una gran problemática respecto al 

sueño~ esto relativo a las personas que entran en un estado de 

trance (parecido a un suefio autoinducido o a un estado hipn6tico); 
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la casu!st;ca nos dice que hay personas, quienes al invocar espí

rit:us. adivinan o curan. pierden la noci6n de la realidad (no to

da~ las personas ) y aflora el subconsciente. es~ando seguros de 

que en realidad est:.án t:eniendo cont:acto con el "más allá"• y sin 

la intenci6n de defraudar al clien~c. en estos casos sui g~neris. 

en que se sahe Je antemano que est:os contactos no se han compro

bado cient:ífic3mcntc, y que por lo tanto se est& engaftando al 

cliente, el juez debe de tomar en cuenta el estado mental, del 

sedicentc brujo, curandero, adivino o médium. para saber si en 

realidad cst~ actuando de buena o mala fé, para la aplicaci6n de 

la pena. en vist:a de que esta ar.tuaci6n se adecGa al tipo penal 

establecido en la fracci6n analizada. 

So se sabe de casos en que el agente del delito, que tipifica 

la fracci6n ~5tudiada. actúe en estado de sonambulismo. y que 

cobre al mismo tiempo sus consultas. 

El hipnoti~~o aplicado a el caso de fraude que nos ocupa, no 

~cr~ cau~a de ausencia de conducta, en virrud de que se ha compro

~ado por Ji•crsos mcdjos, q~c a nadie se le puede obligar a come

ter hechos delic~uosos en contra de su voluntad, usando el hipno

tismo: s6Io se puede dar el caso, si el hipnotizado acepta de an

temano dando su consentimiento y sometiendo su voluntad al hipno

ti=aJor, en e5ta hip6tc5is el sujeto es plenamente responsable, 

pues se está ante la ~ ~ .!.!!. ~· cuando el sujeto se 

coloca in~encionalmente en ese estado para cometer el deli~o. 
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- El estudio de la tipicidad, es el segundo elemento del de

lito en el orden de ideas en que est~mos analizando la frncci6n 

XV del artículo .387 del C6digo Penal -~Esta tipicidad· es uno de los 

elementos esenciales del delito, cuya ausencia impide su configu

ración, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 14 establece en íorma expresa: "En los 

juicios del orden criminal queda prohibido imponer. por simple 

analogía y aun por mayoría de raz6n, pena al~una que no esté de-

cretada por una ley exac~amc11te aplicable al delito Je que se 

trata", lo cual significa que no existe delito sin tipicid;.1d. No 

debiendo confundir en cs~c an6lisis al tipo con la tipiciJ;1d, 

aquel es la creuci6r. lcgisl.at.iva. la descripci6n que el Estado hace 

de una conducta concreta con la dcscripci6n legal formulada ~n 

abstracto. ''En sentido más restringido, limiLado al Derecho Ptn:.l, 

el tipo ha sido considerado como el conj~nto de las caractcrf5tic:ts 

de todo delito para diferenciarlo del ~ipo específico integraJo por 

las nct:as especiales de una concreta. figura tlel dcli't.o" .. 14 Por su 

parte Fernando Casteli~nos dice: ''La tipicidad es el cncu~dramicn

to de una conducta con l~ descripci6n hech3 en la ley; la. coinci

dencia del comportamiento con el descrito por el legislador". 15 

Así el •ipo estudiado en este capí~ulo es el mencionado en 

el artículo 387 en su :fracci6n XV del C6digo Penal que es: "Las 

14. Edmundo Me:ger. "TrAtaao de Derecho Penal". 2a .. ed. Madrid, 1946, p. 365. 
15. ~ .. ~· "Li.neamientoa E1ementa1aa de Derecho Pena1•. p. 166. 



mismas penas senaladas en el artículo anterior (refiriéndose al 

artículo 386 que describe al delito de fraude). se impondrán: 

147 

Fracci6n XV.- Al que explote las preocupaciones. la superstici6n 

o la ignorancia del pueblo, por medio de supuesta evocaci6n de 

cspíri tus • .'.ld i vi nac i one:i;, o cura e iones••: In 't:.ipicidad será la ade

cuac i6n de una conducta (que es aquella llevada a cabo por el bru

jo. curand~ro, médium y otros nombres parecidos, que estafan a sus 

víctimas) al tipo penal que se ha descrito. 

~o se establece una calidad especial personal alguna en los 

sujetos ac~ivo y pasivo del delito, raz6n por la que cualquieT per

sona puede colocarse en el supuesto descrito por la ley. con la 

única excepci6n de que el sujeto activo debe ser una persona capaz. 

imputable, pues s6lo así podrá responder ante el poder público del 

hecho ilícito cometido. 

De acuerdo a la clasificnci6n del tipo nuestra fracci6n es: 

a) Un tjpo anormal, en vista de que se debe hacer una valora

ci6n cul~ural y observar el estado anímico del sujeto pa

sivo en relaci6n al engafio de que fue objeto. 

b) De la mi5ma manera estamos en presencia de un deli~o de 

~ipo complcm~ntario, ya que se integra con el tipo funda

mental (fraude descrito en el artículo 386) y una circuns• 

tancia o peculiaridad distinta (que es explotar las preo-



cupaciones, la superstici6n, y los demás elementos que 

fija la fracci6n). 
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Es también subordinado, en virtud de que dependen del delito 

de fraude, por su carácter circunstanciado respecto al tipo bási

co, siempre aut6nomo adquiere vida en raz6n de éste, al cual se 

subordina. 

La fracci6n analizada es del tipo de formulaci6n casuística 

porque el legislador no describe una modalidad Única, sino varjas 

formas de ejecutar el ilícito; es alternativamente formado porque 

se presentan tres hip6tesis comisivas y el tipo se colma con cual

quiera de ellas (evocación de espíritus, adivinaciones o curacio

nes). 

- La ausencia de tipicidad o atipicidad, constituye el aspec

to negativo de la tipicidad, impeditivo de la integraci6n del de· 

lito, mas no equivale a la ausencia del tipo; ésta supone la falta 

de previsi6n en la ley de una conducta o hecho, la atipjcidad es, 

pues, ausencia de adecuaci6n típica. 

Podemos decir que, las situaciones que pueden estimarse cons

titutivos de atipicidad en el fraude son: a) Ausencia de los ele· 

mentes cornisivos, en caso de no existir explotaci6n de las preocu

paciones, la superstici6n o la ignorancia del pueblo, y b) auscn· 

cia del objeto jurídico, cuando no exista menoscabo del patrimonio 

de la víctima o de un tercero. 
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- La antijuridicidad. Como la antijuridicidad es un concepto 

negativo. un anti. 16gicamente existe dificultad para dar sobre 

ella una idea positiva; sin embargo comúnmente se acepta como anti

jurídico lo contrario al Derecho. Mariano Jim6nez Huerta, citado 

por Francisco Pav6nv dice que: ''en general. los autores se mues

tran conformes en que 1a antijuridicidad es un desvalor jur!dico, 

una contradicci6n o desacuerdo entre el hecho del hombre y las 

normas del Derecho."16 

Según Eugenio Cuello Cal6n, citado por Fernando Castellanos, 

.. la ant.íjuridicidad presupone un juicio, una estimaci6n de la 

oposicj6n existente entre el hecho realizado y una norma jurídico

penal. Tal juicio es de caricter objetivo, por s6lo recaer sobre 

la acci6n ejccut.ada". 17 

Existen autores como Fran: Von Liszt, que ha~ elaborado doc-

't.rinas dualistas respecto de la antijuridicidad, mencionando: "que 

el act.o será formalmcn~e antijurídico, cuando implique transgre

si6ri a una norMa establecida por el Estado (oposici6n a la ley) 

y materialmente antijurídico en cuanto signifique contradicci6n a 

los intereses colectivos 11
•

18 

16. Ob. cit. •M.3nu~l de Derecho Penai Mexicano•. p. 283. 
17- Ob. ~. ~Linc.'.).Cientoa El.ementalea de Derecho Penal~. p. 179. 
18. Cit.~r Ferando Castell.anos. Ob. ~- ... Lineamientos El.o::nenta1es de Derecho 

Penal•. p. l.78. 
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En este orden de ideas. Fernando Castellanos, manifiesta: 

"la antijuridicidad constituye un concepto unitario. es el resul

tado de un juicio substancial". 19 

En síntesis, con relaci6n a la fracci6n estudiada, decimos 

que el hecho es antijurídico, cuando no se encuentra amparado en 

una causa de justificaci6n. 

· Las causas de justificaci6n. Respecto a éstas se dice por 

Celestino Porte Petit, que ••existen éstas cuando la conducta o 

hecho siendo típicos son permitidos, autorizados o facultados por 

la Ley, a virtud de ausencia de interés o de la existencia <l~ un 

interés prepondcrante'•. 2º; o simplemente dicho, que las causas de 

justificaci6n son aquellas condiciones que tienen el poder de 

excluir la antijuridicidad de una conducta típica, representnn un 

aspecto negativo del delito. 

Con relaci6n al precepto comentado, podemos decir que son 

causas de justificaci6n: a) el estado de necesidad. en e~te act6a 

como causa justificante, qUe el hombre se ve obligado para salvar 

un bien propio o ajeno. al sacrificio de un. int<:res tutelado j ur i

dicamente, pero en la relaci6n valorativa entre ambos bienes, el 

salvado tiene mayor preponderancia sobre el sacrificado: la casuis-

19. Ob. cit. "Lineamientos Elementales de Derecho Penal", p. 178 .. 
20. Ob. cit. "Apuntamientos de la Parte General de Derecho Penal", p. 493. 
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tica nos puede dar la raz6n si por ejemplo, una persona engafta a 

otra por medio de supuestas evocaciones de espíritus, causando un 

supuesto dafto patrimonial lesionando a aquél que gozaba la pose

si6n de un bien, que había robado anteriormente al evocador de 

espíritus: este acto fraudulento. se realiza o es realizado para 

recuperar los bienes que el engaft2do tenía y que eran legítima 

propiedad del eng3ftador. es decir como dice Francisco Pav6n Vas

concelos: "'Quien, por medio del cng:ifio, recupera la posesi6n de 

un ~icn, no comete delito alguno si no c~usa dano pa~rimonial a 

un tercero. sería un fraude en cosa propia". 21 Habría tambi6n 

estado de necesidad cuando se recuperan bienes, rnediant.tc.:-t,Jt.ipo 

penal cst.udiados si se explota la prcocupaci6n, la supeTstici6n 

o la ignorancia del pueblo, por medio de los t.re~ casos que men

ciona Ja fracci6n XV del artículo 387 del Código Penal, y se recu

peran bienes propios: del ladrón lo robado y del deposirario gra-

tui~o lo deposi~aJo: 

b) Del delito esrudiado. se puede dar ramhién la obediencia 

jer&rquica. si el inferior está legalmcnt:e obligado a obedecer. 

es~~ circuns~ancia $C íija en el ar~!culo 15 fracci6n VII del C6-

digo f'enal. que a 1:1 letra dice: "Son circunst:ancias excluyentes 

de responsabilidad penal: VJI.- Obedecer a un superior lcgírimo en 

el orden jer~rquico. aun cuando su mando consti~uyera un delito. 

21. •coaentarioa de Der~cho Penal•, Parte Especial, Sa. ed., Ed~ Porrúa, S.A., 
1982, p. 175. 



si esta circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado 

la conocía". 
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~s~as dos causas de justificación son las Gnicas que consi

deramos que se puedan dar en la pr6ctica en relaci6n con la fracci6n 

de la que nos hemos ocupado. 

- La culpabilidad. En amplio sentido, la culpabilidad ha 

sido estimada como "El conjunto de presupuestos que fundamentan 

la reprochabilidad personal de la condL1cta Rntij~rídica••. 22 Euge

nio Cuello, citado por Fernando Castell~,nos dice: "en el más am

plio sentido. puede definirse la culpabilidad como el conjunto 

de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la 

conducta antijuridica". 23 , Celestino Porte Petit, citado por el 

mismo autor, define la culpabilidad como: .. "el nexo int:electunl y 

emocional que liga al sujeto con el resultado de un acto". 24 

- Formas de culpabilidad. La culpabilidad reviste dos formns: 

el dolo y la culpa, según el agente dirija su voluntad consciente 

a la ejecuci6n del hecho tipificado como indica la ley que es 

delito, o cause igual resultado por medio de su negligencia o im-

prudencia. Dentro del dolo y la culpn, se suele hablar de la pre-

22. Jíménez de AsGa, Luis,, "La Loy y e1 Delito", Ed. Té.mis, 2a .. od .. , MaC!rid,, 
1954. p. 379. 

23. Ob. cit. "Lineamientos E.J..ementa.1es de Derecho Penal", p. 231. 
24. Xdem:-'j;. 231 
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terintencionalidad, como una tercera Corma de 1a culpabilidad. si 

el resultado delictivo sobrepasa a la intención del sujeto. y que 

a veces ocurre en la casuística plan~cada por la fracci6n anali

zada en cs~a tesis. Se puede delinquir mediante una determinada 

intención delictuosa (dolo), o por un olvido de las precauciones 

indispensables exigidas por el Estado para la vida gregaria (cul

pa). 

Se dice que el dolo contiene elementos como son el ético y el 

volitivo o emocional e El primero está constitu!do por la concien

cia de que se quebran~e el deber. El segundo consiste en la volun

tad de realizar el acto. 

Se puede decir también que existen diversas clases de dolo; 

a~{ encontr3mos: al dolo directo en el cual el resultado coincide 

con ~1 prop6~ito del ~hcntc; el indirecto en donde el agente se 

propone un fin y cst~ en la posibilidad de que surjan otros resul

~ado~ dclic~ivos; el indet~rminado donde l~ intcnci6n genérica de 

delinquir,. sin proponC'rsc un resultado delictivo en especial; y 

por Glti~o el eventual en el que se desea un resultado delictivo. 

prcviEndos~ la posibilidad de que surjan otros no queridos direc

tamcn~e. En nuestro caso estudiado,. existe un dolo directo. por

que el resultado va a coincidir con el propósito del agente. 

Puede haber también un dolo indirecto, en el caso de 1os cu

randeros. de que además de estafar a sus clientes. les pueden cau-
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sar lesiones o hasta la muerte. de esta misma manera puede exis

tir el dolo eventual. Respecto a la fracci6n que comentamos. Jlrc

mos que por su propia estructura, ya que requiere el despliegue 

de una actividad tendiente a producir un error. o bien el aprove

chamiento del mismo. por medio de la explotaci6n de las preoc11pa

ciones. la supcrstici6n o la ignorancia del pueblo. estamos tra

tando a un delito intencional o doloso. Se debe tener en cuenta. 

que la intención del sujeto debe estar oricntnda a realiz~r no 

sÓlo las maniobras engañosas o aprovechando su ignorancia, y el 

error en que se encuentra, lo q11c in~egraría 6nicamcntc el elemen

to objetivo del delito, sino además ~ obtener la entrega ilíci~a 

de la cosa o el lucro indebido, lo cual equivale a decir que el 

elemento subjetivo (dolo) constituye ese especial ánimo de lucro, 

sabiendo de antemano que de esa manera va a c5tafar a sus vícri

mas. 

- La imputabilidad ha sido considerada como un presupu~sro 

general del delito; como un elemento integral del mismo. o bien 

como el presupuesto de la culpabilidad. Se dice también que dsta 

es e1 soporte básico de la culpabi1idad. 

La imputabilidad es calidad del sujeto referida al desarrollo 

y 1a sa1ud mentales; la inimputabi1idad constituye el aspecto nega

tivo de 1a imputabi1idad. 
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Fern~ndo CasLellanos afirma que: "para ser culpable un sujeto. 

precisa que antes sea imputable: si en la culpabilidad, intervie

nen el conocimiento y la voluntad, se requiere la posibi1idad de 

ejercer esas facultades. Para que el individuo cono~ca la ilicitud 

de su ucto y quiera realizarlo. debe tener capacidad de entender 

y de querer••. 25 

J.~ imputabilidad es pues. el conjunto de condiciones míni

mas Ue salud y desarrollo mentales en el autor. en el momento del 

ac~o típico penal, que lo capacitan para responder del mismo. La 

imputabilidad en pocas palabras está representada por un m~nimo 

físico representado por la edad y ot~o psíquico, consistente en 

la salud men~al. 

En nuestro caso es~udiado. aquella persona que tenga la mayo

ría de edad y es~~ sano ps{quicamen~e. es considerado como un 

imputable. 

- Respecto o la inimputabilidad se dirá que son aquellas cau

sas capnccs de anular o neutralizar, ya sea el desarrollo o la 

salud de la mente, en cuyo caso el suje~o carece de aptitud psico-

16gica para la delicuosidad. El artículo 15 del C6digo Penal en 

~u fracción II habla de "padecer el inculpado. al cometer l~ in

fracci6n , ~ras~orno mental o desarrollo intelectua1 retardado 

25 • .QJ:!- .E!!· ·L~neamiento• E1ementales de Derecho Pena1•r p 217. 
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que le impida comprender el carácter ilícito del hecho, o condu

cirse de acuerdo con esa comprensi6n. excepto en los casos en que 

el propiO sujeto activo haya provocado esa incapacidad intencio

nal o imprudencialmente" .. 

El miedo grave también puede presentar en vista de las ideas 

mágicas que posee la gente, por ejemplo: Que un médium dign que 

.un espíritu lo obliga a traerlo al mundo de los vivos, y que si 

no hace esto, el espÍriru lo matará; esto sonaría 16gico, lo il6-

gico sería que aparte de ~raer al espíritu (que no se ha compro

bado científicamente hasta nhora), le cobrara a los asistentes a 

una sesi6n por miedo". 

En muchos casos compren<lidos por la fracci6n XV del artículo 

38i del C6digo Penal, se pueden encontrar personas que padecen de 

trastornos mentales comprobados en muchos casos. los cuales tr~ta

mos en el capítulo III; por otra parte. en muchas otras situacio

nes, los que cobran los servicios del brujo, médium o curador, no 

son las personas aíectadas mentalmente, sino los verdaderos de

fraudadores, que si tienen conciencia de lo que están haciendo. 

Siguiendo con el tema de la culpabilidad, con relaci6n a la 

culpa, diremos que ésta se actualiza. cuando se realiza la conduc· 

ta, sin encaminar 1a voluntad a la producci~n de un resultado tí

pico. pero este surge a pesar de ser previsible y evitable. por 

no ponerse en juego las cautelas o precauciones legalment~ exigi-
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das ... Exist:e culpa cuando se obra sin intenci6n y sin la diligen

cia debida. causando un resultado daftoso, previsib1e y penado por 

la 1ey". 26 "actua culposamente quien infringe un deber de cuidado 

que persc:>namente le incumb.;, y cuyo resultado puede prever". 27 

En nuest:ra rracci6n analizada, no es posible encontrar a la 

culpa, porque-ST~mpre exist:irá la voluntad de lucrar, disminuyendo 

el patrimonio de la víctima. 

- La inculpabilidad. ésta es la ausencia de culpabilidad, 

aqu! se h~llan ausentes los elementos esenciales de la culpabili

dad. e~ d~cir de conocimiento y voluntad. 

En el numeral anali:ado. puede existir la coacci6n de lavo

lun~ad. que ¿~~cte al elemento volitivo¡ un caso podría ser en que 

una persona amenace ~ oera para llevar a cabo una sesi6n espírita. 

y que se le ordene cobrar por ésta. 

Tarato la ignorancia. como el error son acti~udes psíquicas 

del sujeto en el mundo de TClación~ aunque con características 

diversas. La ignorancia es el desconocimiento total de un hecho, 

la carencia de toda noción sobre una cosa, lo que supone una ac

titud negat:iva, en t.ant.o el error consist.e en una idea falsa o"err6nea 

Te$pecto a un objeto. cosa o si~uación, const.i~uyendo un est.ado 

~7- Edmundo Mczger. Cit. por Fernando Casce11anoa. Ob. cit. p. 245 
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El error. como género. comprende como especies al error de 

Derecho. El error de Derecho no prod~ce efectos de eximiento. 

porque el equivocado concepto sobre lt significación de la ley. 

no justifica ni autoriza su violación. por lo tanto, quien diga 

que ignoraba que cobrar por h&cer una supuesta curación. adivina

ción o una sesión mediúmnica, constituyera un delito, es absolu

tamente culpable y por lo tanto. merecedor de una pen~. 

Se podrá dar algún caso de inculpabilidad en esta fracción co-

mentada. cuando por virtud de un error de hecho. de c~rácter esen

cial e invencible. se impide ~l nacimiento del dolo al fal~ar el 

elemento psicol6gico, en cuya situación, el hecho objetivamente 

antijurídico no es culpable. Supongamos que una persona obs~rva 

que su vecino está mal de sus facultades mentales. padeciendo hi

pocondria, y que para ayudarlo, solament~ podrá curarlo mediante 

una supuesta curación con medios de ocultismo; lleva a cabo estos 

actos curatorios, resultando que el vecino no estaba enfermo de 

sus facuitades mentales, ni padecía hipocondría, y que el vecino 

en todo momento estaba consciente de que no padecía ninguna enfer

medad. En este caso la persona que realizó los actos curatorio~. 

los realizó de buena fé, en una situación de er~or de hecho, no 

tenia conciencia de que su vecino estaba en buen estado de salud. 

Puede haber también un error accidental si no recae sobre cir-

cunstancias esenciales del hecho. sino secundarias; en nues~ra 
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fracción estudiada se podria dar en una aberratio _!!!. persona o 

error en la persona en el caso de que e1 brujo o curador, por equi

~ocación cure a otra persona que no es su c1iente. 

Podrá existir un error accidental. si se ocasiona un suceso di

ferente al deseado, por ejemplo en nuestra fracción estudiada, si 

al querer cometer el agente tan solo fraude. comete lesiones u 

homicidio como suele suceder con los sedirentes curadores. 

- Respecto a los delitos puta~1vo5 y las eximientes putativas 

a que se refieren las situaciones en las cuales el ngente. por un 

error de hecho insuperable. cree fundamentalmente. nl realizar un 

hecho típico de derecho penal, hallarse amparado por una justifi

cante o ejecutar una conducta atípica (permitida. licita) sin ser

lo. no creemos necesario ~ratarlas. porque tanto lo defensa putati

va. el estado de necesidad putativo, el ejercicio de un derecho 

putativo y el cumplimiento de un deber putativo, no creemos que 

existan casos rela~ivos a nuestro estudio. 

- La punihilidad consiste en el merecimiento d~ una pena en 

función de la realización de cierta conducta; un comportamiento 

es punible c4ando se hace acreedor a la pena. 

Francisco Pavón Vasconcelos, en sus ••comentario~ de Derecho 

Penal~~-- ~e.f.iri.éndo.se a 1-S.:-punibilidad dice que "entendemos en con-

5ecuencia. la amenaza de pena que el estado asocia a la violaci6n 
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de los deberes consignados en las noTIDas jurídicas, dictadas para 

Jarantizar la penaanencia del orden social". 28 Para Eugenio Cuello, 

citado por Francisco Pavón "el delito es fundamentalmante acción 

punible. dando por tanto a la punibilidad el carácter de requisito 

esencial en la formación de aquélu. 29 De lo anterior se anota que 

es punible una conducta cuando por su naturaleza amerita ser pena

da; se engendra entonces una amenaza estatal para los infracrores 

de ciertas normas jurídicas (jus puniendi). 

Por lo tanto. la punibilidad es: a) Merecimiento de penas. 

b) Amenaza estatal de imposición de sanciones si se llenan los 

presupuestos legales; y e) Aplicación fáctica de las penas ~enaJa

das en la ley. Respecto a la5 condiciones objetivas de penalidad. 

que en muchos casos se ~ratan; con respecto a la punibilidad, se 

dirá que generalmen~e se definen como aquellas exigencias e5table

cidas por el legislador para que la pena tenga aplicación. 

En la fracción XV del artículo 387 del Código Penal, que se ha 

ido ana1izando. al igual que en otros delitos patrimoniales como 

son el robo y el abuso de coníianza. nuestro C6digo Penal. acepta 

un sistema netamente objetivo que atiende. para graduar la pena. 

el importe de lo defraudado; debemos recordar que la penalidad cs

tfi contenida en el articulo 386 en que se refiere al fraude en ge

neral. Asi lo prescribe el articulo 386 del mismo al establecer: 

28. Ob. c1t. p. 411. 
29. 7dem:-P. 412. 



El delito de fraude se castigarA con las penas siguientes: 

l. Con prisi6n de tres dias a seis meses y multa de tres a 

diez veces el salario, cuando el valor de lo defraudado no 

exceda de esta última cantidad. 
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11. Con prisión dp .~ei~ mese~ a tres anos y multa de diez a 

cien veces el salario, ct1ando el valor de lo defraudado exce-

diera de die~ pero no de quinientas veces el salario. 

111. Con prisión de tres a doce anos y multas hasta de ciento-

VPinte veces el salario. si el valor de lo defraudado fuere 

~ayor a quinientas veces el snlario. 

- Ausencia de punibilidad. Estas son aquellas causas que 

dejando 5ubsistente Pl car5cter delictivo de la conduc~a del hecho, 

impiden la aplicaci6n de la pena. o como dice Luis Jim~nez de As6a, 

ci~ado por Francisco Pav6n, en su obra Manual de Derecho Penal 

~c~icano, ••son causas de impunidad o excusas absolutorias, las 

que hacen que a un acro típico, an~ijurídico. imputable a un autor 

y culpable, no se asocie pena alguna por razones de utilidd públi· 

ca ... 30 

Respecto al delito en análisis, no existen excusas absoluto

rias. que produzcan impunidad al agente de este ilícito. 

30. !!!!• ~.p. 417. 
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- Respecto a la tentativa. tenemos que. el delito se desplaza 

a lo largo del tiempo. desde que apunta como idea o tentación en 

la mente. hasta su terminación; recorre un sendero o ruta desde su 

iniciaci6n, hasta su total agotamiento. 

Se dice que el iter criminis o p~oceso para el de5arrollo del 

delito. consta de dos etapas: a) una de ellas es la fase interna 

en que encontramos la ideación, la deliberación y la resolución, 

y una b) fase externa en la que se encuentra; una manifestación, 

preparación y la ejecución; esta última puede quedar en tentatlva, 

o sea actos ejecutivos, encaminados a la realización de un delito, 

si éste no se consuma por causas ajenas al querer del sujeto, o 

bien llegar a consumar el delito. 

Respecto a la fracción XV del articulo 387 del Código Penal, 

podemos decir que la ten'tati\•a comienza con el despliegue de mr

dios engaftosos, destinados a hacer caer en erTor n la victima, ~~

tos medios pueden ser, toda clase de sortilegios y ejercicios m5-

gicos que acostumbran realizar las personas que se dedicnn ~ l~s 

artes mágicas. pero si ln victima o tercera persona, se da cuenta 

de lo que le espera al acudir con est.e sup~e.sto~ médium o curan

dero y.no le sigue el juego desde antes de ejecutar el delito 

sobre la vícti.m.a. puede quedar el delito en tentativa solamente 



e o N e L u s I o N E s 

1 Podemos considerar que el engano. ardid. artificio. falsa 

presentaci6n de la realidad de que se vale el agente del 

delito en el fraude es el elemento que denota 1a falta de 

escrGpulos dirigidos a hacer caer en una falsa apreciación 

de la realidad a un semejante. Eliminar este impulso que 

induce a provocar el engano. para hacerse de un lucro ilícito. 

es muy difícil,"principalmcnte cuando se habla de la casÚís

tica planteada en la fracci6n XV del· articulo 387, que hemos 

venido estudiando. Una soluci6n que es la que se propone. 

es hacer llegar al conocimiento de la poblaci6n en general, 

las realidades respecto a ciertos f~n6menos na~urales que se 

presentan en las personas. para que no sean sorprendidas por 

vivales. supuestamenre conocedores de artes ocultas. 

Z Aunque e·l· f"Taode genérico calificado. a que se refería el 

artículo 386, en que se considera una figura agravada de 

punibilidad, fue derogado; a nuestro parecer, encaja de buena 

manera en los casos previstos en la fracci6n estudiada, en 

vista Je que en la mayoría de estos. son utilizadas muchas 

formas de maquinaciones y artificios. para hacer caer en una 

falsa aprcciaci6n de la realidad a la víctima del fraude. 

Por lo tanto. podría considerarse en inc1uir en esta fracci~n. 

~s~e elemento agravador. 
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3 Con el aumento de los problemas cotidianos, la crisis, el 

stress. la angustia. el hombre ti~nde a buscar una salida 

a su-s conf1ictos • quicTe encont: ra..· la soiuci6n a sus probl cmas 

para 1legar a tener paz int:ernap o por lo menos aligerar sus 

cargas emocionales que lo agobian. En su ~fán por cncontTar 

ese algo o alguien, caen en manos de charlatanes que aseguran 

tener contacto con seres del más allá, o tienen la cura 

milagrosa. la cual 1os hará ser felices. siendo que estos 

individuos. faltos de toda moral. s6lo proporcionarán un 

alivio pasajero a sus clientes. logrando exprimir a estos, 

basta que se den cuenta de que los han est:ado estafando. 

4 En 1as averiguaciones y procesos que se llevan a c~bo ~n Ias 

juzgados penales, es necesario que se tome en cuenta la 

fracci6n XV del artículo 357, en vista de que en muchos 

casos na ocurre así. cuando existe otro delito en combinaci6n 

con el estudiado. los jueces dejan a un lado el fra\1Je para 

analizar otros deli~os resultantes de éste. como pueden ser 

la violaci6n. lesiones_ homicidios_ abortos. pero rara ve: 

acumulan el fraude con la penalidad de estos dcliLos. 

S La ayuda de personas que tienen tlesarrol la das sus facul tadcs 

paranonnales. debidamente sujetos ant~riormcntc a pruebas 

científicas. para comprobar su autenticidad, pueden ser de 

gran ayuda en nuestro sistema jurídico, para ·llgar a encontrar 

a los verdaderos autores de hechos ilícitos y evitar 3SÍ 
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hasta donde sea posible los interrogatorios e investigacion~s 

que denigran en ocasiones a personas inocentes. 

6 Se debe dar a conocer a la poblaci6n general, la existencia 

del delito de fraude cometido por supuestos brujos, curanderos, 

pitonisas, médiums, para que denuncien a las personas que se 

dedica~ a lucrar con estas supuestas artes. 

7 Se podrfa considerar que de este tipo de delitos, son más 

susceptibles de sufrirlos las personas de escasos recursos. 

por la mínima cultura. y por su bajo nivel de informaci6n; 

pero en realidad. ~ambién en los estrados econ6micos medios 

y altos~ es posible encontrar una gran cantidad de casos. en 

que las personas recurren a ••profesionales en ciencias 

ocultasº. 

8 Con el aumento de los recursos tecno16gicos, se irán dando 

nuevas formns de estafar a las personas, sorprendi~ndolas con 

imágenes olográficas de tercera dimensi6n, de sonidos 

fantasmales, aparatos con múltiples mandos y sefiales 

luminosas, así como computadoras zodiacales y para determinar 

supuestas enfermedades en el aura. 

9 Aunque ~n varios país~~ se ha considerado, dar licencias 

especiales a los curanderos que han demostrado ser eficaces 

en diagnosticar y curar enfermedades, siendo estos puestos 
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a vigilancia de un médico titulado, todo esto para ejercer 

su "profesi6n", en nuestro país no podemos aspirar todavía 

a considerar esa posibilidad, ya que aunque se ha comprobado 

en muchos casos el conocimiento de les beneficios de las 

plantas, en casos de enfermed3dcs. en muchos otros el des

conocimiento. puede producir el agrava~iento de la enferme

dad o hasta la muerte. De la misma manera si la población 

recurre usualmente al curandero antes que al médico, tenien

do aquellos licencia, sería como permitir que la gente acu

diera al brujo con más constancia. 
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