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I N T R o o u e e I o N 

El ejercic:io pro.fesional merece una r'evis10r, y análisis 

de las .figuras normativas que lo rigen., en vir'tud de que 

existen un sinnúmero de sujetos que usurpan con plena 

conciencia una actividad proTesional. lo que trae como 

consecuencia perjuicios públicos y privados cuando el sujeto 

pasivo acepta el o.frecimiento o la prestación de sus 

servicios bajo esas condiciones. 

Cabe destacar, que el Delito de Usurpacidn Pro.festón, no 

ha sido estudiado íntegramente en razón que de los 

c:omentariqs de los pocos penal latas que lo han tratado, se 

inf1er·e que no son congruentes las legislaciones penal y la 

relativa al ejercicio de las diversas proTeeiones, por lo que 

al ser aplicadas se incurre en ciertos errores. 

En virtud de lo anteriormente mencionado, se~alaremoe en 

este estudio las cuestiones controvertidas que desde nuestro 

punto de vista adolece la ley en lo relativo a la 

reglamentación proTesional en México, y a la aplicación real 

e inmediata de la legislación penal, en cuanto e><iste una 

violacidn al precepto legal correspondiente y de esa manera 

se logre la Tinalidad del Derecho Punitivo. 

El alcance y naturaleza del delito contenido en la 

Tracción 11 del Articulo 250 del Código Penal Vigente para el 



Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 

República en Materia de Fuero Federal, y la verdadera 

signi-ficacidn legal, despierta gran interés par' a el 

desart"ollo de esta tesis, va que nuestro sistema de justicia 

ha aplicado la ley en .forma muy distinta y alejada a lo 

pr'evisto en la misma, lo que conlleva a bene-ficiar al sujeto 

activo que incurre en este delito, que en razdn de su 

conducta ilegal, desleal· e injuatiTicada atenta contra la 

sociedad, t'"eeul tan do agravia dos tanto los que sol te i tan sus 

set'"vicios, así como a quienes cumplen con un plan de estudios 

reconocido of'icialmente y establecido en escuelas de 

enseñanza media superior.o a nivel universitario. 

Por otra parte, serán analizados los conceptos que 

def'inen al ilícito que nos ocupa, y su clastf'icación en orden 

a los elementos del tipo, así como su adecuación a la teoría 

del delito. 

En relacidn al Estudio Dogm4tico del Del !to de 

Usurpación de Prof'esión motivo de la presente tests se basat'"á 

en la Teoría Tetratdmica, siendo los elementos que la 

componen: Conducta, Tipicidad, Anttjuridicidad. Culpabilidad 

y aspecto negativo; a su vez. serán analizados los caracteres 

no esenciales del delito, siendo la Punibilidad y las 

Condiciones Objetivas de Punibilidad, también en sus aspectos 
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positivo y negativo; e-fectuando· además un estudio individual 

sobre la Imputabilidad, pa,..a determinar de acuerdo a sus 

características, el lugar que ocupa en el desarrollo de este 

estudio dogmático, para lo cual aplicaremos el criterio 

analítico o atomizador, sin que ello quiera decir que el 

delito sea divisible; sino que se considera que este presenta 

di~erentes aspectos, y para su comprensión se estudian 

separadamente sin desconocer que constituyen una unidad. 

Asimismo, consideramos importante analizar el Iter

Criminis; el concurso de delitos y el de personas adecuando 

estas Termas al tipo penal que nos ocupa. 

Finalmente conviene señalar, que como resultado de este 

an&lisis proponemOs reTormas tanto a la legislacidn sobre el 

ejercicio pro.feeional, así como a la relativa al Delito de 

Ueur-pacidn de Pro~esión con base en nuestra Carta Magna, 

procurando lograr congruencia entre las leyes relacionadas 

con el multicitado ilícito. Lo anterior, con la intencidn de 

que las hipdteais que prevé el delito en cueatiOn sean 

aplicadas con el Yigor e intencidn de que quiso el 

legislador. 

111 



C A P 1 T U L O P R 1 11 E R O 

ANTECEDENTES HISTORICO-LEGISLATIVOS 



A. DERECHO ANTIGUO• GRECIA1 ROMA 

Los antecedentes de oue se tiene conoc1m1ento en el 

Derecho Penal Grteoo son escasos e imorecisos en vtrtud de la 

incongruencia del mtsmo. oues no se habla propiamente dF.P 

Oe,..echo Griego, sino del Derecho· de Esparta: del Derecho de 

Atenas; del De..-echo de Creta; estos datos orovienen en su 

mayoría d• Tilóso~os, oradores y poetas. 

La mitología griega re.fiefl"e que Apelo era dios de la 

medicina y JL1nto con su hijo Esculaoio no sdlo curaba a sus 

en.fermos st no que ..-esuct taba a los muertos. siendo Hegea la 

Diosa da la salud. En la Grecia antigua en el año 460 A.C. ae 

e~igia al médico la buena Te en au eJercicto pro.feaional. Fue 

a Hipdct"ates a quien sa le llamo Justamente el "Padre de la 

Medicina", y constd•rado el mas grand• de loe médicos de la 

antigU•dad, Tue •1 aue Jul"'O Por sua. diosa• estimar a •u• 

p•dl"'ea: a Qui•n le •n•eñó el a,...te; tnstl"'Uir" a sus hiJo• v • 

su• discioulos .unidos por JUl"'amanto: no administrar a nadie 

una dl"'oga mol"'tal aQn cuando le -Fuera solicitada. ·adamcts de no 

dar a ningun• muJer sucosito,...ios daetructoras ni conaejo 

alQt.•no con ese ~in, obrar aJejado de la culpa asi como 

guaYdar al secreto oro-Fe•ional; todo esto con la ~inalidad de 
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busca..- el bene-Ficio de los enTef""mos y ga,.-antizar la vida v 

salub..-idad p~blica. 

En Atenas se distinguían los delitos oue o-Fendían a l.:;¡ 

comunidad V los que lesionaban intereses meramente 

individuales, siendo los prime..-os aquellos que se sancionaban 

con extrema severidad; los ot..-os se castigaban con penas 

atenuantes, ésta distinción es una característica de las m4e 

típicas del D•,.-echo Penal Griego, y as en ese momento cuando 

se hace una distinción clara ent,..e el Derecho Público v 

P,..tvado. 

"El es-Fuerzo de los griegos es decisivo en las 

in•tituctona• jurídicas y llega a nosotros a través de la 

evolución legislativa romana. A Grecia se debe en una lucha 

multisecular, la liberaciOn dal pode..- civil del decisivo 

inTluJo teocr~tico que tuvo en oriente. y por tanto la 

humanización de las reacciones punitivas. así como la 

conciencia individual del hembra"' 

En Grecia, al Derecho Heleno no tenía ni aparecen t&Mtos 

penales que castiguen la Usurpación de ProTeaiOn, '1nicamente 

hacen r•farencia respecto al eJ•rcicio de un p~o~•aionista •n 

cuanto al secreto proTesional. Al seguir la avoluciOn aoct•l 

1, Ji .. nll de A1ü1 1-Lu11, rr1tado dtl Dtrtt;ho Ptn1I TMO l. Ttrctn fd1c10n, Edltorti1J loHdl, S.A., 
8u1nos AJrt1 1964, pa9. 277. 
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dentro de las ac:tividades del hombre, la iglesia en cierta 

.forma -fue rec:ogiendo en su seno las instituciones romanas y 

en.foc:ó como origen la reglamentación pro.fesional, la c:arrera 

sacerdotal, no solo c:omo una d1v1sión social encaminada a lo 

religioso, sino para la .formación de agrupaciones políticas, 

ec:onómicas y Jurídicas. Algunos autores mani-fiestan que el 

origen de la primera pro-fesión en su e>epresión más 

rudimentaria Tue el sacerdocio, habiendo evoluciGnado con 

posterioridad, teniendo por lo tanto, antec:edente en cuanto a 

la -formación da m6dicos y abogados, ya que eran los mismos 

sac:erdotes quienes los preparaban pro-fesionalmente, razón por 

la c:ual a éstos se lea catalogaba como hombres cultos e 

inteligentes. 

ROMA. 

En el Derecho Romano no encontramos ninguna disposición 

sancionadora a trav6s da una norma de carácter represivo, a 

quien se ostentaba como pro-fesionista sin serlo, pero sí 

aparecen a través de los colegios de pro-fesionistae teniendo 

esas agrupaciones -fundamento legal en la Constitución 

Impar ial. En Roma e><istia el Colegio de Abogados desde la 

époc:a del Emperador Ulpiano y se autorizaba a los mismos para 

actuar ante los tribunales, dicha autorización se eTectuaba 
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esCr1btendo el nombre de los litigantes en un tabla que 

existía para ese efecto v cuando por parte de los abogados y 

durante su ejercicio profesional se cometía una falta, se les 

suspendía de sus funciones por un término establecido de 

acuerdo con la falta cometida: si esta ara grave, por 

conducto del colegio respectivo y par conducto del "Senatus 

Consultus". se le suspendía definitivamente de su profesiOn. 

Roma es la fuente principal de donde brotan las 

instituciones Jurídicas occidentales, aún cuando se ha 

aoatenido que Grecia marca al confín entre dos mundos. El 

Derecho Penal en Roma, nunca alcanzo el desarrollo que se 

manifestó en materia Civil, sin embargo, el sentido jurídico 

de aquel gran pueblo, también destaco en loa estudios 

teóricos relativos a la legislacidn v práctica p~n~le6. 

11 En Roma se encuentra plena con-firmaciOn a los estudios 

de Fustel de Caulanges sobre el origen religioso de la 

organización y disciplina familiar, y su tYascendenc1a a la 

ciudad en que se fundían loa gYupos primitivos; peYo desde 

muy temprano •• atribuyó al pueblo la facultad de juzgar 

algunos delitos, lo qua signiTic:aba ya el rec:onoctmiento del 

caYAc:ter pol ític:o del Derecho P•nal "• 

•. Vtll•lobos lgno11cto, DtrechQ Penal Kt1ictng Ptrtt 6fD1rtl, Cuutl EdlcUn, Editori•l Porn:.1, S.A., 
llt•lco 1993, plg. 101. 
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La legislación romana en materia penal tuvo gran 

inTluencia en Europa, en especial la encontramos en el 

Derecho Canónico; en las leyes b.arbaras y en el Derecho 

Feudal, siendo mas perceptible cuando el poder monárquico 

comienza a preponderar sobre el Teudalismo. 

Los jurisconsultos penalistas, mostraron tanta habilidad 

como los civilistas para adecuar los te>etoa a los uaos Y 

costumbr•s de su t'i·ampo, recurriendo en al'gunas ocasiones a 

las decisiones dadas para la materia civil, extendiéndolas al 

derecho penal. Es así como con apoyo en el Derecho Romano se 

constituyó la antigua jurisprudencia penal europea. 

La e>eplicación histórica de las Instituciones del 

Emperador Justiniano, en los textos del Corpus Iuris Civiles 

relativos al Der11cho P•nal, indican an eu Titulo XVI lo 

relativo a las penas que se aplicaban a los litigantes 

temerarios en donde se establecía que los custodios de la ley 

tenían sumo cuidado en impedir que los hombres entablaran 

pleitos injustos, y que el mejor medio para reprimir la 

temeridad, 

dama n da dos , 

tanto de loe demandantes como la de los 

era sujetarlos con la amenaza de penas 

pecuniarias o por el temor·.lle ser inT~taados. 

En el Derecho Rcm.ano e~ utili~ab~ la pala~a calumnia ~o 

solo para señalar una acusación criminal contra un inocente, 
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sino también. el pleito entablado o sostenido de mala .fe. v 

con conocimiento pleno de no tener derecho para litigar. En 

Roma los jóvenes que querian incursionar a la vida pública. 

se 1 ni ciaban con rui dosae acusaciones o de.fensas; pero esto 

sólo era permitido a los varones pues se prohibió el 

ejercicio de la abogacia a la mujeres, en vir-tud de que 

provocaban escándalos con sus discursos llamados en ese 

tiempo declamaciones. 

Para los romanos la libaralia studi o pro.fesiones 

liberales, merecían ciertos privilegios, sin embaYgo, a los 

médicos se. les e><igía no alejarse de la línea de conducta que 

debía seguir un hombre honrado y prudente, asi Ulpiano al 

resumir las má><imas de los Jurisconsultos romanos. e><ige a 

los médicos obrar honestamente1 no causar daño. y aún así, 

muchas veces se llegó a considerar como asesino al médico que 

poi"' ignorancia, tneMpariencia o negligencia, caueara la 

muerte a una persona en.ferma. 

Es en •1 Derecho Romano donde se practicó con gran 

pr•stigio el patrocinio y la consulta Jurídica en la 

asistencia de los patricios a sus Tami 1 tarea y el tantas; 

asta• consulta• -fueron uno da los elemento_• Que aa tomaron 

como basa de los Códigos Justinianos. qua en la actualidad 

son la columna vertebral del Derecho moderno. 
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8, DERECHO CANONICO. 

El papel del Derecha Penal en la Iglesia fue de gran 

importancia por dos razones Tundamentales: la primera, porque 

hizo encarnar a tr-avés de largos años de esTuerzo la norma 

Jul"'ídica romana en la vida social de occidente; la segunda en 

virtud de que su intervención contribuyó a civilizar la 

brutal pr.icttca garmánica, adaptándola a la vida pú.bl ica, 

inici4ndose en el propio imperio romano, logrando así su 

reconocimiento en tiempo de Constantino. 

La importancia del Derecho Canonice deriva del hecho de 

haber reaccionado enér9tcamente contra la concepción 

objativista del d•ltto. "Se distinguió la moral del derecho y 

•• subdividieron los del itas en del teta eclesiástica. que 

eran los que o~andían al derecho divino: delicta mere 

sacularia, que lesionaban tan sólo el orden humano. v delicta 

miMta, que violaban tanto una como otra esfara".s 

Algunos autora• opinan Que el Derecho Canónico in.fluyó 

•n la humanización de la Justicia p•nal, orientándose hacia 

la conctu.cta mo ... al del delincu•nt•. es decir; la p ... a.f•rencia 

del pet"dón sobre 111 odio, la redancidn por medio de la 

s. Jt•nei de Al61, Lul1, Tr1t1do dt Dtrecho P1n.I Toeo J. DCI· cit.. ii•~· 290. 
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penitencia, la caridad y la -ft"aternidad. la "Tregua de Dios" 

y el "Derecho de Asiloº., limitando así la venganza privada, 

interviniendo con posterioridad el Estado quien imponía 

sanciones a quien transgredía las leyes. 

"Con-fundiendo pecado y delito; el Derecho Canónico vio, 

por ello, en al último una o-fensa a Dios, de aQui la venganza 

divina en sus -formas eKcesivas de e1<piacidn y penitencid y ~J 

concepto retributivo de pena. El delito es pecado, la pena 

penitencia. CS. Agustín, Sto. Tomás>"• 

La primera pro-Fesidn que en su manif'estacidn m~s 

rudimentaria es dirigida por un poder intelectual superior 

que le da prestigio e in~pira respeto, ea el "sacerdocio''; su 

mciwim• capacidad cultural le permitió in-fluir en el 

desarrollo prograaivo de las sociedades humanas. Es así como 

en la clase sacerdotal se manif'iesta al origen de las 

pro-festones de médico, pro-Fesor y abogado principalmente. en 

virtud de que en las -Funciones de cada uno. a1<:isten un 

m.t.wimum de -Fórmulas sagradas. y as en el Oarecho Candnico, 

donde se a1<igía ser sacerdote p~ra ejercer las prof'eatonae 

antes re-faridas. 

•. C.rrueil1' JruJtJlo, rta1U, Cirund y RiYH, R1Ul: Dtrtcho P1nt! !!tllctno Ptrt1 6tntr•I. EdlcHn 
OtciR1*Ptiat 1 EcUtoritl Porrú1, lthico 1991, pig. 99, 
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El Derecho Canónico se basaba en la venganza divina y se 

requería que el medico en su eJerc1cio extremara su sapiencia 

y cuidado, pues la .falta de estos eran considerados como una 

ofensa a Dios. 

C. DERECHO PATRIOt EPOCA PRECORTEBIANA 

Se le llama Derecho Precortesiano a todo el que rigió 

ha11ta antes de la llegada de Hernán Cortés, no so lo en el 

orden Jurídico d• los aztecas, sino también en el de los 

damas ouebloe. En realidad. se tienen pocos datos sobre el 

Derecho Penal anterior a la llegada de los conquistadores, 

sin embargo, ea indiscutible que loa distintos reinos y 

señoríos qua habitaban territorio mexicano, poseyeron 

raglam•ntacionaa sobre materia penal. 

Entre los pueblos organizados existían desigualdades 

Jerarqu1cas v sociales, así como aristocracias guerreras y 

sac•rdotal•• teniendo íntima relación el poder militar y 

religioso qua •ran loa que dominaban esos pueblos. 

De acuerdo a la condición social de los que delinquían 

basada en la desigualdad económica. la justicia penal ~mponia 

penas diversas. En el antiguo lmoerio Me>eicano al igual que 

en los diversos pueblos de esa época;, el derecho tuvo su 

10 



origen en las costumbres. en donde las normas legales eran 

conocidas por los Juzgadores y transmitidas de generación en 

genet"aci on. 

En estudios Yealizados en Yelación al Derecho de los 

Aztecas, se advierte Que el Derecho Penal Mewicano es 

testimonio de severidad moral y notable cohesión pol itica. 

Según los investigadores, los delitos en el pueblo Azteca. se 

clasi-Ficaban: en delitos contra la segut"'idad del imperio; 

contra la moral pública; contra el orden de las Tamtlias; los 

cometidos contra Tuncionarios en estado de guerra; contra la 

libertad y seguridad de las personas; usuroac1on de Tunciones 

y uso indebido de insignias; contra la vida e integridad 

corporal de las personas; delitos sewuales y contt"'a las 

personas en su patrimonio. 

En cuanto a la usut"'pactón de instgniae y vestidos de la 

nobleza, la usurpación de la dignidad de embaJado,... con 

intención dolosa asi como a quienes insultaban las insignias 

militaras, hasta la cOntravencidn a la etiQueta de la Corte, 

o la usurpación de un rango superior. sa castigaban con pena 

de muerte que era de diversas maneras: decapitación, 

estrangulación. deecuarttzamiento, empalamiento. laptdactdn, 

machacamiento de cabeza v garrotes. 
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En el Derecho Penal Azteca, los artículos relativos a la 

usurpación de Tunciones y uso indebido de insignias se 

encontraban previstos en el Capítulo Noveno de la ley 

punitiva y señalaban: 

''Artículo 178.- El que indebidamente se arrogue el cargo 

de Cihuacóatl o Juez Mayor, será castigado con la pena de 

muerte y con-ftscación de bienes, y sus parientes hasta el 

cuarto grado suTrirán la pena de destierro. 

Articulo 179.- El que usurpe el cargo de embajador será 

castigado con la muerte. 

Articulo 180.- Se castigará con la pena de muerte por 

lapidación, el uso indebido de insignias y vestidos 

distintivos de la nobleza. 

Artículo 181.- El uso indebido de insignias militares se 

castigará con igual pena. 

Articulo 182.- El uso indebido de insignias· y vestidos 

reales, se castigará con la pena de muerte y conTiscación de 

bienes. 
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Artículo 184.- La usu~pación de rangos superiora• da la 

Corte, se castigará con Ja pana da muerte••.• 

Además de estas sanciones como el destierro que 

aquivalia a la muerte, est4n las penas inTamantea, auap•n•ión 

y destitución de empl•~•; pérdida de la nobleza, arresto, 

esclavitud, prisión, multas, demolición de la ca•a del 

in-fractor etc. Cabe destacar que la prisión aolamente •e 

aplicaba para aeagurar que la per•ona sentanciada no e•capara 

por lo que •olamenta se la pt"'ivaba da la ·libertad momentoe 

previos a su muerta. 

En baaa a aetudto• realiza.do• •• concluye qu• 11 loe 

Azt•c•• conectaron la diatincidn entra delitos dolosos y 

culpo•o•, la• circun•tancia• atanuantaa y agravantaa de Ja 

pan., la• axcluyantaa de ra•ponaabiltdad, la acumulacidn de 

eancione•, la rainctdancia, el indulto, la amniatía 11
.• 

Como conclu•idn pade•o• decir" qua •l priMer antecedente 

del Delito de Uaurpación de ProTeeión, lo encontramos en el 

Derecho Panal Azteca, an razdn de que en •ate ya •• 

contemplaba en dicha l•Qi•l•cidn. y que podemo• con•idarar 

como un delito an.tlogo •l d•llto di9 U•urp•clón de Proi'••lcln 

•, H, Alb1, C1rlot, Elludip CpM1r1fp 11tr1 P.rtd!p Adtc• y al ltrtda Pej\ha, M1ico, Ulcl ... 
E.,.c:l•IH del IMtltuto ln~lgonhh lntar-rlc100, 1949, ,~. 12. 

•. C11tell1M11 11111, fern.ndlt, U•11i1ntn EIWftt•ln • lfttchlt PtMl, Vttftllltermr1 E'11:lf11. EllU. 
Parr61, flt1lco 19Mt pj9, 42. 
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que contempla nuestro Código Penal y que en la legislación 

Azteca se denominaba Uso de Insignias y Usurpación de 

Funciones, delito que como ya señalamos con anterioridad, era 

sancionado con la muerte, dicha sanción también se aplicaba 

en el Derecho Tlaxcalteca pero al que usare insignias reales 

en estado de guerra o para el que portare las de un reino 

distinto al propio. 

En este estudio cabe destacar, que no solo en la 

sociedad azteca existían leyes penales, sino también en la 

maya y la tarasca entre otras. En la cultura maya el Derecho 

Penal se caracterizaba por su severidad, en virtud de que en 

este pueblo e><istian dos tipos de penas: la esclavitud o la 

muerte; esta última era aplicada a los responsables de los 

delitos de homicidio, de raptores o corruptores de doncellas; 

de adulterio e incendiarios. Por otra par'te, la pena de 

esclavitud era impuesta a los responsables de robo o autores 

ce cualquier' otro delito patrimonial; como dato interesante 

aludiremos que cuando un señor principal cometía un Yobo, no 

se le sometía a la esclavitud, sino que se le tatuaba el 

r'Ostro en toda su extensión desde la barbilla hasta la 

-fr-ente. 

En el oueblo maya las sentencias ademas de sever-as eYan 

inacelables, al igual que en los otr-os reinos y se~oríos los 
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encat"'gados de dictarlas. eran los denominados "Batabs o 

CasiQues": otra característica es aue no eMistia la pena de 

privación de la libertad. ni los azotes. sin embarga. a los 

esclavos +ugitivos y 1os condenados a muerte se les 

encarcelaba en Jaulas de madera mientras eran ejecutados. 

En cuanto al Derecho Penal Tarasco. es· poco lo que los 

investigadores han logrado recabar; al igual que J:?r1 otr"os 

reinos, sus penas eran crueles, el Juzgador era el soberano y 

el sumo Sacerdote o Petámut1. en cuanto a las sanciones eran 

diversas, pues iban desde la conTiscaciOn de bienes hasta la 

muerte. como ejemplo de ellas tenemos: cuando algun miembro 

de la Tamilta del monarca llevaba una vida escandalosa, se le 

condenaba a muerte Junto con su servidumbre y se la 

conTiscaban sus bienes. 

Al violador di! muJeras se le t"'ompia la boca de oreja a 

oreja v se le empalaba hasta que moría. A los hechiceros se 

le arrestaba vivos por toda la región. se les lapidaba o 

apedreaba. 

Como ya mencionamos anteriormente. las sancionas antes 

re~eridaa· eran eKtremadam•nte severa•; paro an alguna• ca•o• 

se mostraban menos crueles, por eJ•mplo: quien robaba por" 

vez pr"imara. ara. acreedor a que se le 'otorgara cardón; pero 
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si reincidía se le hacia despeñar abandonando sus restos para 

que Tuesen devorados por aves de rapiña. 

O. EPOCA COLONIAL. 

La Colonia representó el trasplante de las instituciones 

Jurídicas españolas a territorio americano. La conqui eta de 

Mé>< ice dio oportunidad a los españoles a tener contacto con 

diTerentes pueblos que integraban el territorio nacional. 

El propósito de los españoles y de la iglesia, era 

convertir a la población indígena en leales ciudadanos 

españoles que dia-frutarí an de sus mismos derechos. El 

conquistador observó que al "indioº no solo se le conquistaba 

con las armas, sino adem~s con la acción catequizadora de los 

-Frailes, pues la mentalidad del aborigen en casi todos los 

actos de la vida, los en.foca hacia una proyección religiosa 

rayando en el fanatismo. 

Los "indios" debido al mal trato de los españoleo, 

acogieron con agrado las pr.1cticas religiosas y el consuelo 

que brindaron los .frailes catequizadoree con el tiempo dieron 

como resultado dos aspectos: el primero, es que las 

profesiones que aparecieron por vez primera, f'ue a 

consecuencia de la intervención de éstos, pues poseían una 
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gran cultura e inteli~encia; el otro aspecto, se desprende 

del anterior y es qua gran parta de esas profesiones tanian 

marcada inTluencia eclesiástica. 

Lo anteriormente e)( puesto, se puede corroborar 

analizando el 11 Fuero del Juzgo"; las Leves de Partida y la 

Novísima Recopilación. 

Con la imposición da diversas instituciones reunidas en 

España, Tueron apareciendo otras proTesionea de acuerdo con 

las nacesi da des d• la época. Es así como Buf""ge en Terma 

m!J,jestuosa la Tundación de la "Real y Ponti-Ficia Universidad 

da M•xico 11
, creada por el Empe·radot"' Carlos V por cédula del 

2b da aepttembre de 1551. Fue hasta entonces cuando al 

legialadot"' se preocupó por una reglamentación de-finida para 

que a una persona a qui•n se le axpidiera al titulo estuviese 

capacitada para el •Jarctcio da •u proTesión. 

A pesat"' de que el Empet"ador Carlos V dispuso que las 

leyes y costumbres indígenas debían ser respetadas mtantr"a• 

no se opusieran a la moral española. y los grupos indígenas 

tuviesen la oportunidad de elevar su nivel t•nto en •l 

asp•cto soci•l• en au trabajo. a•i como an au• eatudio•• los 

con~uistadoras lOgicamanta tmpuaieron al r•gtmen legal 

europeo al que pertenecían y raduJet"'Dn a la esclavitud a lo• 

indígenas. 
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En la Colonia la ley que entró en vigor Tue la del Reino 

de Castilla, conocida como Leyes Toro, las cuales tuvieron 

viaencia por disposición de las Leyes de los Reinos de 

Indias, conocidas comúnmente como leyes de indias en el año 

de 1680. Estas leyes eran 1 as más conaul ta das por 

encontrarse impresas y dotadas de Tuerza obl igator ta. Sin 

embargo en materia Jurídica, reinaba la conTusión y se 

aplicaban: el Fuero Real; Las Partidas; Las Ordenanzas Reales 

de Castilla; Las de Bilbao; los autos acordados; así como la 

antes mencionada Novísima Recopilación, y otras ordenanzas 

como las de Minería, la de Intendentes y la de Gremios. 

La Leyes de Indias con relación a las colonias, .fueron 

un número muy amplio que sería diTícil calcular a que 

proporciones llegaría a alcanzar una colección de ellas, en 

virtud de que abarca tr-es siglos de dominacidn española en 

América. La primera coleccidn llamada Cedulario de Puga, se 

hizo en Mé><ico en el año de 1563 por orden del Virr-ey Don 

Luis de Velasco y por el Licenciado Vasco de Puga, reuniendo 

las "cédulas, provisiones y capítulos de cartas concernientes 

a la buena gobernacidn y Justicia", siendo reimpt"esa en los 

años d• 1878 y 1880. 

La Recopilación de Indias se compone de nueve libros 

divididos en titulas Que se Torman de leyes numeYadas y que, 
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a semejanza con las otras compi lacionea d9 la época. l l11van 

sumario o epígrafe indicativo da su disposición o materia con 

mención del monarca en cuyo nombre se eMctdier-on y el lugar v 

f•cha de autorización. 

En el Tomo I, ·Libro 11, Titulo 24, se trata lo Ye-f•rente 

a los abooados en la• audiencias y canci l lerias de las 

India•· La L•y j. OYdanaba qu• ninguna pet"sona podt"ia ser 

abogado an Audi•ncla R•al, •in ser ewaminado. y del qua no lo 

Tuere, no •• admitían p•ticto,,. •• 

En laa Or-denanza• de Audiencia da 15b3, en especifico en 

la Dt"dllnanza 217, qu• establecía que ninguna persona podría 

••r abogado en las R•a~•• Audi•ncia• de las lndiaa. sin eer

prevtam•nt• •xamlnado por el presidente y otdot"e•• • inscrito 

en la matricula de abogado•, y quien tt"anaqradtat"a lo 

antet"ior por prim•t"a v•z, ••ría •u•pendido de la oroT11etón de 

Abogado por un año y una multa de cincuanta peso• d•aignadoa 

para la C'marai por la ••gunda •• aum•ntaba al doble la pena. 

Y quien la tnTt"tngáa por' terc•r• vez, quedaba inhabilitado 

par"• ejercer dicha proTe•idn. 

Con\o v• lo mencionafltO• anter-iar'm•nte. par"• eJ•l"'Cer" 1• 

Pl"'aTesión d• Abogado sa raquaria licencia y ser" sometidaS los 

••Pil"'ant•a • un eMam•n• ••to• l"'&Quisito• t•mbi•n •• l•• 

•Migáa a loe m•dtco•• cir-uJanoa. v boticario•· 
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En la Nueva Esp~ña, la pro-festón de abogado estuvo 

organizada desde -fines del siglo XVIII en una asociación 

obligatoria denominada "Colegio de Abogados", el cual aún 

existe como asociacifn voluntaria. La pro-festón de medicina 

estaba r-eglamentada y había unos médicos que recibían el 

título de Protomedicato, que otorgaba Tacultad para examinar 

a los estudiantes, conceder los títulos proofesionalea e 

imponer penas a quienes ejercían sin título. 

En la legislación reTerente a la rama de Abogados, para 

sustentar al eMamen proTesional se r•quería •l grado de 

bachiller, posteriormente cursar en la Universidad cuatro 

años de estudio• proTesionalee y acreditar· de manera 

-f•haciente, que durante dos añoa habi a si do pasante de un 

graduado en Derecho y completaba el ·requisito asistiendo a 

la• audiencias de su abogado patr-ono, ad•m4e se checaban 

6sta• con el r"egente qu• les tocaba en el Juicio. En el 

aepwcto penal, la reglamentación proofesional -fue adecu~ndola 

el legislador a las necesidades de la iftpoca, •n donde se 

mani-Feetaba a los ••b•doree del dar-echo y las buenas 

costumbras qua se guardaban en el Juicios que cometían el 

delito da 11 -falsadad". aquellos que se hicieran pasar por 

proofesiontstas ain ser ni tener derecho a ostentarse como 

tal••· 
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E. "EXICO INDEPENDIENTE. 

La guerra de lndependencia de 1810, interrumpe la vid• 

de la soci•dad colonial, ain emb•rgo, no dll9aparec• de manara 

radical la in~luencia española en nua•tro Derecho, y •l 

pensamiento que imperaba se basaba en la ideología europea; 

el legisladof"' Constituyente de 1857 se avoca a la 

t"'aglamentación pro-Festona! que •e pla•ma da manef"'a objetiva 

en la Ley Fundamental, tomando como ba•a el Eatatuto Org~nico 

Provisional anterior a la Conatitucton de 1857, e•tableciendo 

en au articulo 3'. una Ley Reglamentaria que determinara qua 

pro.feaion.a r~querian titulo paya au aJerctcio y los 

requiaito• que dmbi•n cubrirse para la obtancidn del mismo. 

Sin embargo, no •• logró obtener una r•olam•ntacion con.forme 

a dar"echo, en virtud d• que •• omitid en •l te><to de ••• 

Pr"•c•pto, la autoridad comP•t•nte para •><pedir la Lav 

Reglamantarta. 

Ea a trav.its del movimiento revolucionario de 1910, que 

•• plasma •1 pensamiento y la idaología •octal de nueatra 

actual Con•titución d• 1917, cuyo contenido, deJd de aer de 

tipo individualista como lo fue la de 1857. Para adquir"ir el 

cont•nido de car"4ctat'" col•cttvo y paP""a una mayor" pt'"otecctón 

de 1•• clases m.i.s dtllbi l•• como eon 1•• -formada• po,.. 
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campesinos y obreros_, tocó al constituyente de 1857 cubrir 

esa laguna e>eistente hasta la abrogación de la anterior Ley 

Fundamental. 

En la segunda pat"'te del Artículo 4•. constitucional, 

••t•blecía& 11 La lay determinará en cada Estado cuales son las 

prof•sionas que necesitan título para su ejercicio y las 

condiciones que deberán llenarse para obtener dicho titulo y 

las autorid•d•a encargadas de expedirlo". Desde el punto de 

vista doctrinario, era aconsejable que a esta ley se le diera 

un carácter local, pues cada entidad federativa tiene rasgos 

económicos y sociales diferentes en relación a las demás; 

paro desde el punto de vista de una mayor eficacia y 

aplicación pr.t.ctica ara conveniente que -Fue•• de car.icter 

Fed•ral. El t•xto original de la Constitución en relación al 

Articulo antae ref•rido, aludía a la libertad para elegir una 

profewión siendo licita; razón por la cual dut"'ante loe años 

veintes, se impulsa.ron las virtudes intelectuales y cívicas 

de la mujer, además otorgaba a 6sta la plena libertad de 

practicar sus derechoe civiles, lo que significó que se 

permitiera desde entonce•, ejercer emplea, profesión o 

industria, así como también dedicarse al comercio. 

Fue la Universidad Nacional AutOnoma de Mé><ico, quien 

alavO su voz ante el Congreso de la Unión, para que la Ley 
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Reglamentaria del Ejercicio Pro.fesional -fuera de aplicación 

general en toda la República v no sólo de tipo local, por lo 

que se lograría una mavor uni.formidad en cada una de las 

leves ae los Estados y da esto no resultaría ninguna 

violación a le aoberanía de alloa, pues a trav•• del 

proc•dimi•nto maniT•atarían su aprobación. 

En los año .. de 1933. 1935 y 1937 por iniciativa de 

nuestra má>< ima casa d• estudio• •• realiza ron aeembleaa de 

tipo n•cional donde aai•tiaron repree•ntant•e de toda• las 

agrupaciones proT••ionalea la República M•><icanai 

asociaciones Qua asimilaban en su seno todas las ramas 

pro-fasionales, siendo en la aaamblea de 1937. dond• uno d• 

lo• principal&• miembro• el Licenciado Manuel Moreno S6nchez 

en un e•tudio que r••lizO, eNpuao loa problema• ~undamentale• 

que afectaban al atatema pro-f'eaional en M•><tco. eolicitando 

•• r•-formaren loa articulo• 4• s ~·; 73 Fracción XXV y 121 

Fracción V de nu•atra Carta Magna., pidi•ndo en el mencionado 

docum•nto que correapondi•ra al Conoreao de 1• Unión la 

facultad eMclusiva de l•gislar en ••ta materi•. v en 1Qual 

sentido la validez del reconocimi•nto cte tipo tnt•r••tatal eta 

todo• los titulo• •><P•dido• por cualquiera. de lo• Eetado• de 

la Federación, •ujetos a una ley general y no de carácter' 

local, eatableci•ndose adem.ts Que en el Articulo 5•. 
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Constitucional, que e_l set"'vicio social se e>eigiera de manera 

obligatoria. 

Fue el EJecutivo de la Unidn quien e-fectuando unas 

cuantas modiTicaciones presentó un proyecto de reTorma de los 

Artículos 4•. y s•. Constitucionales, modi-ficando dicho 

proyecto ante las CAmaras el 26 de mayo de 1946, siendo 

public•das en el "Diario 0-ficial" la Ley Reglamentaria de los 

At"'ticulos antes re-feridos, con carácter local en el Distrito 

Federal y Territorios Federales y de aplicación general en 

toda la Rept:l.blica. En ese mismo año, se celebró una 

Convención sobre los Derechos Políticos de la mujer donde se 

rati~icó la igualdad de. sexos en cuanto a loa derechos 

políticos y el derecho que la mujer tiene a participar en 

todas las actividada• gubernamentales, re-formándose así el 

Artículo 4•. Constitucional. 

Este precepto -fue reTormado nuevamente por decreto el 31 

de diciembre de 1974 y su contenido original pasó a .formar 

parta del actual Artículo s•. Con•titucional. 

En •I texto original de la Constitución dtt 1917 •• 

establecía; "N•die podrdl ser obligado a preatar trabaja• 

personales sin la Justa retribucidn y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo impuesto en las Fracciones I 

y I I del Artículo 123". 
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Este preceoto ha suTrido tres reTormas Tundamentales: 

La pYimara Tue publicada en el Oiat"io OTicial de La 

Fedar-ación del 17 de noviembre de 1942. adicionando el 

segundo pár-ra-fo a loa términos en que se encuentra 

actualm•nta, al cual •er~ transcrito con posterioridad. 

La segunda t"eTorma se publicó en el Otario OTtcial de la 

F•d•ración el 31 de diciembre de 1974, incluyéndose el 

contenido del antiguo Articulo 4•. al texto de este Articulo 

5'. como ya lo habiAmos maniTaatado anter tormente al 

mencionar la• r•Tormae relativas al articulo primeramente 

alud1ao. 

La última Adición al Articulo 5•. Constitucional. -fue 

ractentemant• publicado en el Otario OTictal da lA Fedaracidn 

el 6 de abrt 1 d9 1990, agregando el cuarto párraTo. E•ta 

adición Terma parte de la Re~orma Electoral tendiente a 

modernizar v oroTeatonalizar lo• servicios electorales: al 

•eñalar que l•• -functonea electoral•• y cen•ale• aer4n 

retribuid•• cuando se ·realicen de manera pro~ewional y 

perma,,.nte, quedando el texto vigente de la aiQuiente manera, 

aclaYando que aolo •• tranacrtbtr•n lo• p•rra~o• relativos al 

Ejercicio Pro~e•ional: 
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Articulo s•.- "A ninguna persona podrá impedirsele que 

se dedique a la prof"asidn, industria, comercio o trabajo que 

le acomode siendo licites. El ejercicio de esta libertad sólo 

podra vedarse por determ1nac1on Jud1c:1al 1 cuando se ataquen 

los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 

dictada en loe términos que marque ·1a ley, cuando se of"endan 

los derechos de la sociedad.". 

11 La ley determinará on cada Estado cu.alas son las 

prof"esiones que necesitan titulo para su ejercicio. las 

condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades Que han de expedirlo" <adición publicada en el 

Diario Of"icial de la Federación del 17 de noviembre de 1942>. 

Las -funciones electorales y censales tendrAn 

carácter obligatorio y gratuito; paro set·án ..JQUE:' l ld.3 t¡ue: E··~ 

real icen prof••icnalm•nte en los téYminos de esta 

constitución y las leyes correspondientes. Los servicios 

prof"estonales de índole social, ser.in obl igator- ios y 

retribuidos en los términos de la ley y con las e)(cepciones 

que ésta ley señale." 

Esta adición al Al"tíc:ulo 5•. Constitucional, se elaboró 

a consecuencia de la Ref"orma Política Electoral promovida por 

el actual titular" de Poder Ejecutivo Federal, Licenciado 

Carlos Salinas de Gortari, quien pretende entr-e otr""os 
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aspectos, proTeeionaliz•r V modernizar los servicios 

electorales v censales Que coadyuven a hacerlos más ágiles. 

eTicientes v eTicaces. 

Como conclusión podemos decir que en nuestra sociedad, 

los individuos tienen la libertad de elegir la actividad. 

proTesión, industria, comercio o trabajo miáis acorde a sus 

capacidades, garantizando que todos los meMicanos podamos 

elegir libremente nuestro medio de sustento o la actividad 

Que mas nos acomode siendo lícitos. 

La l i berta d prof•• i ona 1 por lo tanto. tiene u.na 

l1m1tante, relativa a la proh1b1c1on a todo 1nd1v1duo de 

dasemperiar una pr"afeeidn que requiera título, si no lo ha 

obten! do. 
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CAPITUL.D S E G U N D O 

MARCO TEORICO - JURIDICD 



A, CONCEPTO DE DELITO. 

La palabra delito deriva del latin delictum, Que 

sioniTica crimen. culpa. ouebl"'antamiento de la lev. alqunos 

autores a.firman Que. el vocablo de referencia, procede de la 

voz 1 at t na del i nauere que denota abandonar. apartarse del 

buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. 

El del ita conceptualmente hablando, no cuenta con una 

deTinicton universal o filosófica esencial, pues éste se 

encuentra intimamente relacionado a la Terma de ser de cada 

oueblo, conduciendo su conducta de acuerdo a las costumbres y 

necesidades de cada época: ea así como en las primeras 

agrupactonee humanas algunos actos Que ahor"a para nosotros 

son indtferentea, para •etas tanian el carácter da dalitos o 

crímenes: v en la actual tdad conductas que en alg'1n tiempo 

eran const deradas no del t ctuosas han eregi do en delitos, 

estas cuestiones se pueden llegar a presentar en las diversas 

c1v1l1zac1ones en f'uncton de situaciones de diversa índole 

como son: económtcaa. aoctalea y cultur•l••· A manera da 

eJBmDlo es conveniente citar algunas conductas que el"'an 

consideradas como delitos en la antigü•dad. en donde la 

bibl i• castigaba con pena de mue,..te al aue trab•J•ba en 

s•bado: o al h•cho de considerarse como delito grave el tocar 

el cuerpo del Je~e d• una tribu. 



El concepto de delito m•s antiQ.uo de que •e tiene 

conocimiento, es el que se establece como "la conducta 

contraria a la norma social y por ende a los eentimientos 

colectivos",. 

En las dif'erentes de-Finictones de delito que aportan Jos 

diversos tratadistas, nos e><plican que desde el punto de 

vista Jurídico existen das tendencia• una oformali•ta y otra 

substanciali•ta, la primera indica que lae de-finictonee que 

de ella •e derivan, por su naturaleza ae enc~entran dascrtt.s 

en la ley; mientras que la •ubstancial ista se avoca a dos 

aspectos uno unitario o totalizador en el que al et.lito •e le 

estudia como un todo y no •• pasible dividir •u• •ler11ento& 

para su estudio, el :>tt"'o· es el analítico o atomiza.dar que es 

. el relativo a la esencia o contenido dlll delito que •u divide 

en dive..-aoe elementos pat"'a su estudio, ai n olvidar que los 

mismos constituy•n una unidad por la est..-echa r•lac1.0n que 

existe entre alloa, en virtud de qua si -faltara alguno no -
:-

constituirá• el delito. 

Los positivietas por su parte, de-finen al delito de-

un punto de vista sociolOgtca en donde tratan et. c19tno•trar 

que ae trata de un .fenómeno natut"'al en donde tntervten.n 

f'•ct.ot"'ee da tipo 8ocioldgico. .fíatco o haradit•rto. R•-f" .. 1 

7, Abirc1, Rlc1r11D, Cpe1pto • Dlllto, Maleo 1.f., Uttar11I IUB, •'-· 117. 
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GaróTalo. es uno de los orecursores de esa teoria v deT1ne al 

delito natural como "la v1olac1on de los sent1m1entos 

altruistas de orobidad V de piedad. en la medida 

1 nd1sDensable para la adaotac1on del lnd1v1duo a la 

colectividad .... 

Cabe destacar, aue los oositivistas han recibido Tuertas 

criticas pues los actos delictuosos· que se eseniT1c:an en la 

naturaleza, no necesariamente tienen que ser atribuidos a 

ésta, pues tal aseveración parece un tanto aventurada, ya que 

la conducta humana se rige por motivos diversos y por ello es 

cosible dictar normas de obliaatoriedad. Si admitiéramos aue 

loa actos del hombre son producto o se rigen por leyes 

naturales, seria inhumano insistir en imponer sanciones a 

quianes cometen conductas del ictuosas, pues el mismo hombre 

ee producto de la naturaleza. 

El Código Penal de 1871. establece: "el delito es la 

infracc1on voluntaria de una lev penal, haciendo lo que ella 

prohib• o deJ•ndo de hacer lo que manda".• En aste preceoto 

se indica que se estén violando normas prohibitivas o 

preceptivas, razOn por la cual tuvo que ser derogada pues 

adolece de varios de daTectos. en virtud de qua el delito no 

•. C.uund Y TruJillo, R1úl, Carr1nd y RiYn, R1ul, Dcuchg Pltntl ftuittno· Pttte 6eneu!. en. c1l, 
Pla. m. 

•. Porlt Pttlt C1nd1ud1p. Celestino, l\s!vnt11tentos di 11 P1rte Genertl dt Derecho Pen1!, Ed1tcr11l 
Porru1 1 N1lco 1991, pl!a. 198. 
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es la inTracción de la ley penal, sino de los principios que 

la integran; en cuanto a la voluntariedad, se entiende como 

la intención del sujeto activo para delinquir, lo que es 

equivocado por la simple y sencilla razón de la eKistencia de 

delitos culposos. 

Por otra parte, en el Código de 1929 se ••establece que 

el delito es la lesión de un derecho protegido legalmente por 

una ••nción pan•l. 111
• 

Otro dm los tratadistas que han aportado i deaa para 

de-finir al delito es Edmundo Mezguer, quien lo conceptúa como 

11 la acción, típica, antijurídica y culpable 11
• 11 

Jiménez da Asúa lo de-Fine como "el acto típicamente 

•ntiJuridico, culpable, sometido a veces a condiciones 

objetiva• de pen•lida.d imputable a un hombre y eometido a 

•anción penal".•• 

P•r• Franci•co Carrara, al delito "es la in-fracciOn a la 

ley del Estado promulgada para protagar la seguridad de loe 

ciudadanos, resultante de un acto eMterno del hombre, 

••.1• 
11 • R•*' .. 1 f'talklz, ~od Arllaro, luU* 111 ltucbp Pw•· TralfF di P.rtcfm Prh1dg, "•drld t•4', p.tg. 

161. 

••, Jl•nez dt A1AI lu111 l• Ley y 11 O.lito. Edlcl6n Sud111rlcan1, Ju1no1 Alrn 1980, p&g. 206. 
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poaitivo o negativo-, moralmente imputable y políticamente 

dañoso".•~ 

El Código Penal de 1931 alude en su Articulo 7•. la 

def'inición vigente y establece: que el delito "es el acto u 

omisión que sancionan las layes penales". Esta de-Finiclón ha 

•ido tachad• dtl tautolóQica, pues asocia al delito como causa 

y a la pena como ef'ecto. lo que resulta da la simple lectura 

de l•• normas penales incluidas •n el Código de la materia, 

inteorandc•• da dos partes que eon precepto y sanción; razón 

por la cual, dicha de-finición no r•porta ninguna utilidad a 

la •utortdad judici~l encargada de aplicarla, en virtud de 

ser una •ánt•aie incompleta d• lo que as el delito ein llagar 

a un concepto integro y de utilidad pr~ctica. 

E>etat•n código• panelas como el del Eatado de Ver"acruz 

que no incluY• la def'inición del delito, en virtud dtl 

coneid9rar•• innec••ario. En cambio •n el Código .Pilnal del 

E•tado de -GuanaJu•to en •u articulo 11 prevé que 11el del i te 

•• 1• conducta tiptcam•nta antijurídica, imputable, culpable 

y punible; en esta d&Tinictdn se destacan los elementos 

esencial•• del delito con eMcepctdn de la punibilidad, lo que 

P•rmit• Tinc•r un• base u ordenación aiatemattca de lea 

articules contenidos en el código de l~ materia •n ••tudio 

'ª· C11hll1not Tui, flrntndo, Lln111i1nt01 El1Mntt!11 lit Dtrtcbo Ptntl, opc. cll, p,69, !25. 
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La d•TiniciOn de delito vigente en nuestro código 

punitivo. se considera loable la supreaiOn del mismo. pues 

solamente se pretende dar una deTiniciOn careciendo del 

sentido t•cnico Jurídico aua justiTique su &Mi&tencia. 

Estudioso• del Derecho Penal como Arí l la Bas. Javier 

Alba, Herná.ndez Quiróz, Juan José González Bustamante entre 

otro•, consideran que es innecesario de-finir al delito pues 

no eMi•t• unidad da cri teYiO• Y en au mayoría loa conceptos 

r•&ultan s•r tautológico•, ain embargo desde nuestro punto d• 

vt•t•· ••timamoa qu• la d9-finici0n m•• adecuada de la• 

d•acritas anteriormente •• la da ~dmundo Mezguar, qui•n lo 

conai der-a como una conducta. típica, anti juri di ca y culpable, 

en razon de que permi t• estudiar el cont•ni do d• ••ta por 

m•dio de •u• elemanto•, lo que conStttuye la teoria analítica 

o atomizadar• que m•• adelante analizaremoa con mayor 

detenimiento. Con apoyo en lo antes so•tenido, nea inclinamoa 

por la teoria t•tratOmtca por ••r la qua cont•mpla loa 

elementos •••ncial•• del delito. con-figurándose así un 

conc•pto dogm•ttco d•l mismo. 

El delito •n •••neta •• una conducta activa u omtsiva. 

cuv• ejecución se conmina por la norma a trav•e de la 

impoelción de una P•na. ••to implica un• -facultad raaervada 

eJCclueivam•nte al Estado: siendo la ejecución" del delito en 
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consecuencia el origen de una relacion Juridica, de caracter 

público entre el Estado v el gobernado que comete una 

conducta ilicita. 

Es conveniente maniTestar. que en nuestra legislación 

penal, ge habla únicamente de delitos cualquiera que sea el 

i 1 &cito que se cometa: y a quienes inTringen las normas 

eatablecidaa, •• l•ts denomina delincuentes, sin embargo, en 

otras legislaciones principalmente en las europaas se le 

atribuye el vocablo "criminal", a quien comete conductas 

contrarias a lo previsto an •staa y que son de mayor 

oravedad, como por ejemplo el homicidio v los de importancia 

m•nor son conaidarados como delitos. La palabra "crimen" por' 

lo tanto •• aplicable en las legislaciones distintas a la 

nuestra para diTarenciar .conductas i 1 íci taa sancionadas con 

la muert•. van general, para aQuellas cuyas penas privativas 

d• libertad &Nc•dan de cinco años. 

Con base en lo antes anotado, el delito en nuestra 

lagislaciOn, no •• un ente de hecho sino de derecho, por 

razón de qua cimba hab9r violación a la lay corraapondienta, y 

qua una conducta •• c:Ml ictiva cuando estA prevista como tal. 

•t n amb•rgo cab• mene tonar. que eN ta ten conductas en 

d•t•rminado• individuos que en real tdad no son del ttos pero 

qua rep~e•entan relevancia penal, por ejemplo. las cometidas 
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por inimputables, es decir, aquellos que no tienen capacidad 

de querer ni entender, no obstante, el Juez Penal puede 

determi"nar la internación del sujeto que aunque no es una 

medida penal, es de tipo administrativa y que la ley le 

conTiere dentro de sus Tacultades Jurisdiccionales. 

B, TEORIAB QUE ESTUOIAN EL OELITO 

UNITARIA O TOTALIZAOORA1 ANALITICA O ATOMIZADORA 

Entre l•• t•orí•:a que estudian al delito, t•namoa a la 

unitat"'iA o totalizadora y la an•lítica o atomizadora de las 

que deatacar•mos sus caractaríaticas y e>epondremos nueatra 

opinión respecto ·de el las y la que desde nueatro punto de 

vi•t• •• la adecuada para realizar un estudio sobre el 

dall to. 

Loa tratadi•t•s que apoyan 1• teoría unitaria o 

totalizadora, conaideran al delito como .un bloque monolítico, 

•• decir, un ente que no se deja dividir en elementos 

div•r•os Y ••timan que el delito es un todo· org4nico que 

preeanta cÍ•rtoa elementos pero que asto• no son susceptibles 

de Traccionarse, pues su verdadera esencia no se encuentra 

inmersa en cada uno de ellos sino en un todo o en Su 
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intrín••ca unidad, constituyéndose el delito como una entidad 

en esencia unitaria u homogénea. 

Por otra parte, la teoría analítica o atomizadora 

conei•t• an analizar el delito v lo desintegra en cada uno de 

aua •l•m•ntos, sin embargo, posean una intima t"'elactón en 

virtud de la Tirme vinculación existente entt"'e ellos; los que 

••ta taot"'i• han tt"'atado d• demostrat"' la 

incon•i•tancia de lo señalado por los unitarios; entra los 

m6a relevant•• comentarios d• quien.a ~poyan la atomización 

del delito. eatrtban an que •• ab•Ut"'do sostener una poatura 

herm•tica par• su ••tudio no permitiendo desglo•ar al mismo 

en toda• y cada una et. eua partes; quien•& •o•tienen esta 

PD•tura no toman en cuenta qua el an~ltats no •• la negación 

d9 l• ·unidad, etna el medio para tntegrar-_la. 

Ea ••í como la teoría analítica en contrapo•ictón con la 

unttat"'ia, e•tudta al delito a través de 1011 elerftentoe que. la 

conet i tuyen haata l le;ar a comprender eu í nt tma natur .. leza, 

•in deacuidar que todos ••tos con-forman una unidad, 

permitiendo un verdadero eatudio de la esencia del miamo 

desda un punto de vista meramente dogm~ttco. 

Si el método unitario o totalizador consid•ra al delito 

como un bloque monolittco y no pat"'mite al an~liaia. da sus· 

elementos v seoarar los conceotua Imante. conlleva a una 
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limitación para su estudio; por otro lado, la teoría 

analítica da oportunidad a e.fectuar un estudio dogmático del 

delito en todas y cada una de sus partes para ~emprender su 

estructura. En la actualidad se habla del delito coma 

estyuctur-a,, tomando en cuenta que esto equivale a una unidad 

compuesta por diversos elementos sin perjuicio de ser 

vulnerado su car~ctar- estructural al efectuar un an~lisie da 

su esanci•• 

11 El delito debe ••r e•tudiado desde los puntos da vi ata 

org•nico gen•ral, anatómico y Tuncional, ·ew dtlcir, •s 

obl ig•do •etudiarlo antes en eu unidad, arial íticamente en 

cad& una de la• notas o elemantoa que la ccimponen y s:>or' 

lllttmo, en la organización de estos en las varias .formas a. 

trav•s de lae cual•• puede prea•ntar•• 11 
.•• 

Siguiendo la t•orá• o corriente analítica, el delito 

·pued• ••r estudiado de di".'ereas man•raa y puntea de vi•t• y 

puede analizar•• en Terma dtctdmtca o bitómica, trttdmic_a, 

t•tratdmtca, he>eatomtca y h•ptatdmic:a; lo 

antel"'ior, en base al númer-o de elementos que ae c~nsi deren 

para estructurar al delito. 

14 • Porta P1Ut C.ttMIUp, Cel11thia, IMntultitlpa M lt Putt 6twrtl M QtrtcM Ptntl, op. clt •. pA1. 

'"· 
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Desde un punto de vista personal, consideramos Que la 

teoría analítica o atomizadora es la adecuada para realizar 

un estudio dogmatice del delito, en virtud de oue esta 

permite oesglosar al mismo en todos y cada uno de sus 

elementos. Cabe destacar que la teoría tetratómica, surge de 

la taoria antes re-Ferida en donde se analizan los elementos 

esenciales del delito como son: conducta o hecho, tipicidad, 

antiJuridicidad y culpabilidad y que sin éstos, no podr'iamos 

suponer la awistencia dal delito. 

C. CONCEPTO DE UBURPACION. 

El vocablo u•ur'pacidn, proviene del latín ueuypare. 

U•urpación se der'iva también d•l latín 11 usurpatione.. que 

•igni~ica: apoderat"ae con violencia da bien•& ajenos sin 

tí tul o qua lo jueti-Fiqua y contra la voluntad del dueño: 

lleoar a poseer sin título. usurear una gloria no merecida. 

quitar • alguien lo que •• suyo; arro9~rse al cargo, oficio o 

dignidad de otro en Terma clandestina. 

A•imt•mo, la palabt"a usuypacidn. coneiate en arrogarse 

derecho• aca~micoa, titulas proTesionales en honores que no 

corr'•&Ponden a la persona que se ostenta con ta les 

características. Así como el Que lo hace por medio de 
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anuncios, membretes, placas etc. Esta palabra no se le 

atribuye a una persona can la mera aceptación si lenc!aa.J Co 

un titulo, sino también por no aclarar el engaño. Si tomamos 

en cuenta los daños que causa a cada una de las croTesiones 

existentes el hecho de ser ejercidas ilegalmente, a la 

usurpación médica la podríamos colocar entre los delitos 

contra la salud pública; la usurpación de la carrera de 

Licenciado en Derecho entre los delitos contrü la 

administración de Justicia y así sucesivamente; sin embargo, 

el Código Penal Vigente, señala en su Título Décimo Tercero, 

Capítulo VII al Delito de Usurpación de ProTesión bajo el 

rubro de "Falsedad", siendo ésta la alteración de la verdad. 

El maestro RaTael de Pina Vara en su Diccionayio de 

Derecho, señala dos daTinicionee al respecto: Usurpación, es 

un "acto de violencia en virtud del cual se priva a una 

persona de algo qua legítimamente le pertanece 11 
• 111 

Por otro lado plasma en la obra antes citada, un 

concepto da Usurpación de Profesión y refiere, que es el 

"ejercicio de determinada proTesiOn legalmente reglamentada, 

sin tener el título o autorización correspondiente". 

Guillermo Cabanel las en su obra Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual maniTiesta que usurpación, "es 

... De Pln.1 V1r•, R•fdl, Dlcclon1rlo de Derecho, Editorltl Parrll11 M1ica 1991, pt9, 495. 
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arrogación de personalidad. titulo. calidad. Tacultades o 

circunstancia de aue se carece. Apropiación indebida de lo 

ajano, eepecialmante de lo inmaterial, y más con violencia o 

int1mac1on; cualQu1er eJerc1c10 ilegal o inJusto de un 

derecho con desden para su titular o con descojo del mismo". 1• 

Seña la adem.!.e Que usurpar es el hecho de "apoderarse de lo 

ajeno. con violencia o engaño: ejercer derechos o potestades 

que no p•rtenec•ni arr•batar al legitimo du•ño o poseedor de 

una cosa valiéndose de la Tuerza. Desempeñar cargo, TunciOn 

empleo Que no corresponde, como si perteneciese". 11 

O, CONCEPTO DE PRDFE810N, 

En el pr-esante apartado hemos considerado conveniente 

e>epon•r- v analizar- algunas acepciones dal vocablo pro-fesión 

en razón de ••r d• -fundamental 1mpor-tancia en el desarrollo 

del presente estudio. 

La palabr-a proTeaiOn deriva del latín ProTession-onis. 

Que •igniTica Tacul tad u oTicio que cada uno ti en• y ejerce 

públicamente: siendo al •lamento caracterizador de la palabra 

oroTe•ión. al ajercicio Público. ProTesar signi.fica ejercer 

.... CINftlllll &lll.,ea, ltcclwrto fndclPPtdtcq di Qtrccha Usu1J, Editori1l Mtllnll, t090 Vlll, 
Ar¡1ntlna 198b, VlthiM Efülln pi¡, 287. 

u. ldn. 
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una p,..o-Fesión, o-Ficio, ciencia, a,..te u ot,..a actividad 

especialmente luc,..ativa. Enseñar una ciencia o a,..tA; in~,..~H~,.. 

a una o,..den religiosa con la obligación de cumplir sus votos 

peculia,..es; con~esar. creer. admitir una doctrina u opinión. 

Para la Real Academia Española, la palabra pro'fesi ón 

signi.fica "acción y e.facto de pro.fesar empleo, .facultad u 

o.ficto que cada uno tiene y ejerce públicamente •• 

Respetando las de.fi niciones antes señaladas, se admite 

la omisión de dos notas .fundamentales, como son la de 

permanencia casi coincidente con la vida ótil personal; y la 

retribución o los ingresos por el ejercicio de la mism~. 

e.facto de a.frontar los gastos personales y .familiares. 

El vocablo pro.feaional, _es un adjetivo que signi.fica 

11 per-teneciente a la pro.festón o magisterio de ciencias y 

artes 11
• 1• Este vocablo, se clasif'ica como adjetivo y al .final 

como sustantivo, aseverando que es la persona la que hace 

habito o proTesión de alguna actividad. 

Cabe hacer notar, que en el ámbito geolingüistico al que 

pertenecemos ha creado conf'usidn pues se ha sustituida la 

palabra pr-o.fesional por la de "pro.feeionista 11
, creándose así 

••. D!cclgni[IQ de !4 lenaUA Eg4ñol•1 RHI Acid111f1 E1p:1ñal1, Edilorl1l Esp111·C1lpe, Espdi 19701 
DtcleonoHM EdtcUn, plig. 405. 

&•. ldH, 
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un nuevo vocablo. El Diccionario Etimológico Español e 

Hispánico establece: ProTesión es "e-facto de proTesar; del 

latín proTesston-onis. v pro~esar. ejercer un arte de 

orofesso". 20 Esta de.f1n1c1on es muv breve e incompleta. pues 

no reT1era que también se puede pro~esar una ciencia. técnica 

u o-ficto. 

Pro-fe••r • su v•z si9ni-fica "d•clarar, ensañar en 

público. Derivado culto del latín pro-fiteri (participio 

pro-f•••ua>, declarar abiertamente. hacer pro-festón, derivado 

de Tateri, conTesar". 21 

Para la legialaciOn, ae entiende tanto al g•nero de 

trabajo al cual ae dedica una pereona d9 manara principal y 

como el conjunto d• intereses cor"porativos 

reTerentea al eJercicio de una pro-festón, ar"te u o-ficio. 

En la Doctrina, al proce•o de la proTeeión en el cuadro 

de las relaciones de trabajo. resulta de gran interés. 

teniendo en cuenta la extraordinaria in-fluencia ejercida en 

alguno& paises europeos. "La da-f1nic1ón que aportan Oura.nd y 

Jau911and, •• la que reaul ta dal ajarctcio habitual de un 

tr•bajo, que ha conatituido en el antiguo derecho el marco 

esencJal de la oraan1zacton coroorativa. Los auto res antes 

... Dicclon1rlo Etl1DH9tco Etp1ñol e Hloilnlco, Edltorl•I S11h, "drid, 1984, pilq, 421. 
ª'· ldel. 
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citados, presentan los caracteres del vocablo Pt"'O-fesión de 

la• •iguiente Tot"'ma: 

a> La pt"'oTesión constituye una comunidad económica; 

toda• las empra•a• pet"'tenecientes a una misma proTeaión 

Torman oarte de un mismo medio. 

b> La pt"'oTe•ión conTigura una comunidad tecnica, desde 

•l punto da vista patt"'on•l, e·n t"'4Zón de loe pt"'oc•dimi•nto• de 

••P•cializ•cidn de loe trabajadores •n las actividadas 

propia• dll c•da pt"'o~••idn. 

e> La pro-festón ae cat"'actertza por particulartd•de• 

aoci•l•• en r•zdn . de c•d• orupo et. pro-fesion•l•• qu• po••• 

aua tr•dic1o"9a, wu patcología y sus asptraciones 11 .u 

En el Oer-echo P•nal, una d9 la• pena• apl tcable• a lo• 

delito•, v• de modo dit"ecta o co1no aec:e•oria de otr-ae, 

conaiat• •n 1• au•pen•ión dttl ejercicio dtt la p~o-featon 

durante el ti•mpo Que ••t•blezca la ley o el da la condena. 

Eato debe de ent•nder-•e en el sentido de qu• no cabe •J•rcer 

por iniciativa propia, con la posibilidad dlt qu• el trabajo 

que •• le ••Aal• al penado en un ••tablactmi•nto 

penit•nctario ••• prectaamente el d9 au •speciali.dad. 
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E, ANAL.IBIS DEL. REGIMEN L.EGAL. VIGENTE EN REL.ACIDN AL. 

EJERCICIO PROFESIONAL., 

En el presenta aoartado. analizaremos las normas 

con•titucionales. así como la ley y el reglamento relativos 

al ejercicio profesional, y su relación con el delito de 

UeurpaciCn de Profesión. 

En M6•ico coe>eisten autoridades v leves federal•• y 

locales. por tal razón es conveniente distinguir ambos 

fuel'"o•. El al'"ticulo 124 de la Constitución Federal oreceott'J.a1 

"l.•• faculta des que no ••t4n eKoresamente .concedt das por ••ta 

Conetttuct6n a lo• funcionarios federales, •• entienden 

reserva.da• a. loe Estados.º Aaí tambi9n en matarte. legielativa 

el articulo 73 en eu• fr"acctonee VI y XXV, establecen la• 

facult•d•• CS.1 Con9raao de la Unión para 1•9i•lar _en materia 

d• pro-f-tonme en b••• a 

-Facultad". 

relativo al 

F,.•cciOn 

OistYito 

lo atgutente1 "El Cono,.••o tiene 

VI. - "Para legi•lar en todo lo 

FedeYal 11
• Fr"accidn XXV.-

*'Establec•r", organizar" v sostener" en toda la República 

••cuela• ruralee •lementale11 euperior"ee. •ecundarta• y 

pr"ofesionales". .. así. como para dictar" las lave• 

encamt nada• a distrt bu ir convenientemente la 

T•dmración, loa Eatadoa y los municipios el ajer"cicto de la 

.función educativa V las aooYtactonea económica• 
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correspondientes a ese servicio público, buscando uniTicar y 

coordinar la educación en toda la República. Loa tít~l~& qu~ 

ae BKPidan por los establecimientos da que se trata surtirán 

su• efectos en toda la República"; poY tanto ven Yelación a 

lo eKpueato anteriormente, cada entidad T•d•r•tiva pu•d• 

legislar en materia d9 profeaionea; sin embar"go el articulo 

7•. de la vigente ley de pt"'oTesiones denominada Ley 

Reglamentaria c:t.l Articulo :s•. Constitucional. Relativo 1';1} 

Ejercicio de la Pt"'ofeaione• •n •l Diatrito Feder"'al, cuyo 

contenido Tu• t"'eTot"'mado por Decreto publ tcado en el Diario 

0-ficial de l• F•deracidn de 2ó de mayo d• 194~ ••t•bl•c•• 

11 Laa diepoaiciones de esta lev t"'egiran en el Oietr"ito FedeYal 

en asuntos del orden común v en toda la República en asuntos 

del Ot"'d8n Federal 11. De eate pYecepto •• inTiere que la• 

entidad•• Tedllr-attvae leqialar"'.in r"B'llpactQ 1 l BjBYCiC10 

proTestonal Onicamente en materia local y por" ende, en 

••untos d• mat•r"ia "federal, sa ti•rwn que cumplir" lo• 

requtattoe que estipula la Lay Raglamentarta de reTaranc1a en 

•l Oietri to Federal• y P•r-a •l •Jer-ctcio cl9 dicha• 

prof'eaian•• en aeuntas del Tuer-a común, cada entidad 

<federativa po••• •u ley carr••pondiente, la que det>mr• ••r 

conaid•rada pare ejercer l•Qalmente alguna praT••iOn. No 

abetante lo ant•r"ior, puedttn •urgir canTlictoe inter••tat•l•• 

y para evitarlos eKieten ~undamento• conetitucion•l•• como el 

articulo 121 de nue•tra Carta Maqna Qu• pr•v•1 "En cada 

'ló 



Estado de la Federación se dará entera Te y crédito a los 

actos públicos, registros y procedimientos judiciales de 

todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes 

generales, prescribir~ la manera de probar dichos actos, 

registros y procedimientos, y el eTecto de ellos, sujetándose 

a las bases siguientes:. Fraccidn V.- "Los títulos 

proTesionales expedidos por las autoridades de un Estado con 

sujecidn a sus layes, ser~n respetados en los otros 11
• 

En el mismo orden de ideas cabe destacar, que el título 

por si mismo no es suTiciente para el ejercicio proTesional, 

pues tanto en el Oiatri to Federal como en las anti da des 

Tederativas, se &Miga su registro y expedición da la cédula 

proT•eional denominada tambiOn patente. 

Por otro lado, •l artículo s•. Constitucional, contiene 

la garantía para el ejercicio proTaeional y sus limitaciones 

y seña.l•: ºA ningun• persona podr4 impedir•e qu• •• dedique a 

la proTesidn, industria, camareto o trabajo qua le acomode, 

atando 1 ici toa. El eJe.-cicio dll aata libe.-tad sólo pod.-.a 

vedarse por datermtnactdn Judicial, cuando se ataquen los 

der•cho• de tercero, o por resolución gubernativa, dict•da an 

los t6rminoa que marque la ley, cuando se oTendan los 

derechos de la sociedad. Nadie que de ser privado del 

producto d• su trabajo sino por resolución Judicial. 
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La lev determinara en cada Estado. cuales son las 

proTesiones Que necesitan título para eu eJer:icio, las 

condiciones que deban l lenaree para obtener lo y las 

autoridades Que han de e>Cpedtrlo". 

Del pi!irraofo anterior se deduce que ••te articulo 

constitucional les conofiere a la• entidades ~ederativae 

competencia para1 

l. Detarminar cuál•• pr"oTaeionea requieran título para 

•u •Jercicio. 

2. Fi jat" las condicionas Que han d8 l lena.r•• par"a la 

obtención del título y 

3. Facultar a la• autorid•dll• que han de eMpedirlo. 

La Suprema CoYte de Juat1c1a de la Nación se ha 

pronunciado en ••te ••ntido en la te•i• Juriapyudencial Num. 

491, , foja 791 d•l Ap•ndlce al Seminario Judicial d9 la 

.Federación <1917-1975), Tercera PaYte: 

11 Proofeaione•, Reglamentación de las" 

"La reglamantación del articulo constitucional adlo 

puede hacerse por lo• congreeo• locales, y por el Congreso de 

la Unión tratAndosa del Distrito Federal y las cortapisas que 

ae impongan sin -fundamento en lev alguna. para el l t bre 
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eJerc1c10 de las oro-festones. importan una vtolaci on 

constitucional". 

En cuanto a la Ley Reglamentaria del Articulo s•. 

Const1tuc1onal Relativo al Ejercicio de las ProTeeionee en el 

Distrito Federal. es aplicable en a•untos del orden común. y 

en toda la República en asuntos del orden -federal; lo 

anterior. con~orme al artículo 7•. de •ata ley. reTormado por 

D•creto publicado en el Diario 0-ficial d• la Federacidn el 23 

de diciembre de 1974. 

En •l artículo prim•ro de la pre~ttada ley se indica qu• 

Instituciones cueden •><P•dir título pro~esional y aon1 

a> lnatitucione• del Eetado 

b> ln•titucion•• Oeacentralizadae 

e> lnetitucionea particulares QU• tenQ•n reconocimiento 

o~icial de ••tudioa. 

Con b••• en lo anterior. podemos decir que el titulo 

profesional es al documento •><pedido por lae inatituctones 

que cuentan con laa caract•riaticae ante• mencionada• a ~avor 

da l • pereona que h•ya dado por conclut doa •u• ••tudtos v 

haber demo•trado lo• conocimtentoa neceaario• de con~ormtdad 

con la Ley Reglamentaria del Artículo s•. Cona ti tucionaJ. 

Relativo al Ejercicio de las ProTeaiones an el Distrito 

Federal. y otras diaposic1on•• aplicables. 
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El articulo 2•. de la ley anteriormente citada, 

preceptúa oue "Las leves que regulen campos de acc1on 

relacionados con alguna rama o especialidad pro-fesional. 

deterrrnn.:wan cuales son las actividades Or"o-fesionales oue 

necesitan titulo v cedula para su ejercicio''. habiendo sido 

reTormado dicho artículo por Decreto publicado en el Otario 

Oficial de la FederaciOn de 2 de enero de 1974. del cual cabe 

destacar. su 1naplicab1lidad. pues hasta el presente año 

C1992J. no se han awpedido leves Que regulen campos de acción 

relacionados a una rama o especialidad pro-fesional, pue• lo 

Unico que apoya lo anteriormente señalado. son loa plan•• de 

estudio a los cuales obviamente no se les ouede dar el 

alcance de ley, sin embargo para corregir ••te error de aue 

adolece la ley en cuestión. en su articulo Segundo 

Transitorio d11l Decreto de 2 de enero de 1974 qu• re-for"mó a 

esta l•v eetablece1 "En tanto se ewpidan las leyes a qua ae 

Ye-fi•r• al articulo 2•. Ye-formado. laa pro-festonas QU• an aus 

diversas ramas necesitan titulo son las siguientes: 

l. Actuario b. Contador 

2. ArQuitacto 7. Corredor 

3. Bacteriólogo e. En-ferm•ra. 

4, B1ologo q, Enfermera Par"tera 

5. Cirujano Dentista 10. lm~eniaro 
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11. Licenc1ado en 18. Piloto Aviador-
DeYecho 

12. Licenciado en 19. ProTesor de 
Economía Educacion Preeacolat"' 

13. Mllldico 20. Pro.fesor• de Educación 
Pt"1ma1"ia 

14. Médico Veterinario 21. ProTesor de Educaci on 
SecundaYia 

15. Marino 22. Químico 

lb. Metalórgtco 23. Trabajador Social 

17. Notario 

De la interpretacton literal de ••te artículo aa infiere 

que solamente las carrer-as antas anotadas. requieren titulo 

pro+as1onal para su ejerc1c10: asimismo hacemos notar Que 

tampoco se estipula Que ae r•quiara c•dula para •u eJercicio. 

Por otra par"te, el Código Penal orevé eri su ar't1Cl•li:i 2'~·) 

f'Yaccidn 11 relativo al Delito de U•urpacton de ProTeatón 

materia de la preeente teaia. lo stgutante1 "Al que sin tener 

título pro-fes tonal o autori zacton para eJarcer alguna 

pro.feeión reglamentada, e>cpedido• por autoridades u 

organismos legalmente cap_aci ta dos para al lo conforme a las 

diaposicione• reglamentarias del artículo 4•. ºahora 5•. 

Constt tucional 11, pues como ya lo habíamos mencionado en el 

capitulo anterior, el contenido del articulo gr1meramente 

citado .fue re~ormado por Decreto de 31 de diciembra de 1974 y 
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su contenido actualmente .forma oarte del artículo s•. 

Constitucional, v éste ahora diacone. lo relat!·,..o CJ 16 

igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; mientras Que 

el contenido del artículo s•. establece: "A ninquna persona 

podrá impedirse que se dediQue a la Pt"'o.faeión. induatt"'ia. 

comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. 

Con base en lo señalado con antelación cabe destacar. 

qu• el Código Penal Vigenta d9be ser t"'af'ormado en lo Que se 

re.fiare al articulo Constitucional citado en el tipo penal 

ralativo al Delito de Usurpación de Profesión. de cuyo te><to 

se deept"'ende que solamente la usurpación de las veintitres 

pro-fesionea antas descritas constituyen dicho delito, pues 

solo aqu•llas están autorizada• en la ley reglamentaria en 

cuestión. Oeada nu•stro punto de vista el articulo 8e9undo 

Transitorio de la Ley Reglamentaria relativa al. ejerc1c10 

pro-Festona 1, es i neo ns ti tucional. pues el articulo 5•. de 

nuestra Carta Magna preva que "la ley determi nar.t en cada 

Estado. cuales son las pro-festones Qua necesitan título par"a 

au ejercicio. • • " atendiendo a aue en cada Eatado ex iaten 

pro-feaionea di veraa• a laa imparti daa o autor i zad•t1 •n el 

Distrito Federal. aiendo muchas m.t• que las aludidas en el 

artículo de r•Tarencia. cues éstas son creadas como 

consecuencia de las necesidades económicas y socio-culturales 

de cada uno de 109 Estados de la República. logrando así la 
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preparación de un sinnúmero de pro-Fesioni stas en determinada 

ciencia o arte; asimismo la Ley Reglamentaria del Artículo 

s•. Constitucional en su artículo 2º. deja abierta la 

posibilidad a todas aquellas pro-Fesiones que necesitan título 

y cédula para su ejercicio, siempre y cuando existan las 

leyes que regulen el campo de acción de cada una de ellas. 

En relación a lo anteriormente eHpuesto, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado l~ siguienta: 

"ProTesiones sin Ley" 

11 La Ley Reglamentaria del articulo -5•. Constitucional en 

mater·10 ele Pro-Fes1ones después de señalar las que requieren 

título para su ejercicio dejó abierta la posibilidad de que 

nuevas pt"oTesiones necesiten de él, aunque con la condición 

de que esto lo determine una ley y no loe planes de estudio 

reconocidos en instituciones de enseñanza media superior o 

universitaria, pues antet"' iot"'mente la ley establecía 

"Igualmente se exigirá título para ejercer las proTesiones 

que se consideren dentro de los planes de estudio de las 

escuelas técnicas o universitarias, oTicialmente t"econocidas 

como car"reras completas". 

Amparo 2506/66 Tal lado el 13 de octubre de 1967, 

ponente: Señor Ministro José Rivet"a Pérez Campos, 
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Secretario de estudio y cuenta: Lic. José Tena 

Ramí rez. 

La redacción de este pracapto, motivó esta 

Jurisprudencia, que interpretó la señalado en algún tiempo an 

el primer pcirra.fo del articulo 2•. de la Ley Reglamentaria 

<hoy re.formado>, en el sentido da Que seria su.fic1ente Que 

lo• plan•a de estudio astabl•ctaran alguna carrera completa, 

para qu• la pt""o.feaión cort""•lattva necesitase d• c•dula, •• 

decit"", que s• dio el alcance de una ley a los clanes de 

estudio: sin embargo, la consic:Mrac:ión expresada en el 

••nttdo da que las .facultad•• l•qielativas son tndelegablee 

por tanto debe eMiatir concordanc:ta con el pYinc:ip10 

Conatttuc:tonal previsto en el artículo 49 P~rraTo Segundo de 

la L•y Fundam•ntal. 

Por otra parta, la Univ•rsidad Nacional Autónoma de 

M•w i ca en eu a•tatuto •• establee• que tiene i=acul tadee 

auTicientes det""ivadaa de su propia Ley Orgánica para crear 

sin embar-oo, dicho Ot'"denami•nto es 

eatr tct•m•nt• docant• y oblloa a autor-ida.des 

univ•r-aitartas, a maestros y alumnos a cur•ar carr•r"a& de 

nu•va creación• pet""o no a qutene• no eetAn tnclutdos en su 

4mbito legal, ya Que si bien e• cier"to. ~ue con~ot'"ma a la Lev 

Org~nica, la· Universidad puede ct""ear las cat'"t'"eras que awtim• 
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convenientes Y eKpedir titules relacionados con estas. no 

raQueriran de cédula proTesional sino hasta que una ley 

intrínseca y Tormalmente tal, asi lo determine. De otra 

manet"a. QUedat"ía en manos de organismos descentralizados o de 

instituciones particulares oTi cialmente reconocidas, la 

Tacultad da restringir el eJerctcio proTesional. que la 

Constitución reserva de manera eMclusiva al Poder Legislativo 

a trav6a da las leY•• que emitan al respecto. 

El articulo 4•. de la Lev Reglamentaria del Articulo s•. 

Conatitucional r"elativo al Ejercicio de P..-oTesionas en el 

Distr"i to Federal estatuye: "El EJecut ivo Federal• previo 

c1ctamen de la D1recc1on General de Pr0Tes1onea. que lo 

•mitir~ por conducto de la Secretaria de Educación Pública y 

oyendo el parecer de los colegios d• proTesionistas y de las 

comisionas t•cntcas que aa organicen para cada proTesión, 

•Mp•dtra los reglamentos que delimiten loa campos d• acción 

d• c•da proTesión, a•í como el de las ramaa corr•spondiantas, 

v los limites para el ejercicio de las mismas pro-fesiones". 

At•ndiendo a lo anterior. a• in-Fiara qua basta con los 

reglam•ntoa que daltmtten campos da acción que ea muy 

distinto a lo previsto en al artículo 2•. da la misma lay en 

donde •• r•qui•r•n levea qua r•gulen ••toa. 
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Cabe destacar aue cor las razones orecedentes. es 

irrestrictlvo el e1ercic10 orofes1onal en tanto Que una ley 

propiamente tal no ordene que determinada oroTesión reau1ere 

tatulo v cor consiguiente. de la patente o cédula oroTesional 

correspondiente. 

El artículo s•. de la Lev Reglamentar fa antes mencionada 

disponer ºPara el ejercicio de una o varias esoecialidadea se 

reQui•r• autorización de la Oireccton General de Profeatones 

d•biendo comprobarse orevtamente: 1. Habar obtenido ti tul o 

r-•lat1vo a una .Pro-fe•idn en loa termines d• ésta ley; 2. 

Comprobar en Terma idOnea haber realizado estudios asoeciales 

de perfecc1onamtento técntco cient:LTico en la ciencia o ramas 

dll la ciencia de Qua •• trate." Esta disposición es de 

eapecial st1¡1nt-ficancia pues actualmente se reQuieren 

••rvtc1oe dtt espectalistae con conoctmtentoa en una rama 

ctentifica o t•cnica espec:L-ftca; sin embargo, La L•v 

Reglamentaria Que nos ocupa, no sanciona al Que ejerza 

e•P•cialidad sin oosaar autorización corr••oondtente, no 

siendo contempla.da tampoco por el Código Penal Vigent• como 

conducta delictuosa. 

Es importante hac•r notar que •l contenida del articulo 

12 de dicha Ley Reglamentaria dispone; "Las t1tUlOB 

profeetonale• ewpedidos PO~ lae autoridades de un Estado 
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seran registrados. siempre que su otorgamiento se haya 

sujetado a las leyes respectivas, de conformidad con la 

.fracción V del artículo 121 Constitucional", que re-fiera: 

1'Los títulos profesionales eMpedidos por las autoridades de 

un Estado con sujeción a sus leyes serán respetadas en los 

otroa 11
• 

Ahora bi•n, del mi•mo art:Lculo 121 conatitucional 

precitado, qu• e&tiltuye; "En cadil Estado d• la Fed•ración •• 

dar.ti ant•ra .fe y crtrtdi to a los acto• públ ices, registros y 

procedimiento• judicia.lea de los otros, • 
11

, se deduce que 

la expedición de títulos y otorgamiento o concesión de la 

c6dula proT••ional son actos públicos que deberán aer 

reconocidos por las entidades Tederattvaa1 no obstante, que 

el art:Lculo 13 de la lay, con aT4n da concentrar el registro 

prof'•eion•l previene en su Tracción I, ºInstituir un solo 

aervicio para el registro de loe titulas profesionales;" e 

incongruentemente a lo anteriormente establecido, la Tracción 

11 del mismo artículo pravtrt: 11 Raconocer para el ejercicio 

profesional en loe Estados, la cllidula e>epedi da por la 

Secretaria da Educación Pública" y en consecuencia, reconocer 

para el ejercicio proTeeional en el Oiatri to Federal las 

cédulas e>epedidas en loe Estados de la República. 
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A continuación como apéndice del presente estudio, 

analizaremos lo relativo al ejercicio proTesional de los 

extranjeros en nuestro país~ haciendo notar que lo reTerente 

a ellos se encuentra previsto y sancionado en el Articulo 250 

Tracción I I I del Código Penal Vigente, y aún cuando nuestro 

tema de estudio es únicamente el reTerente a la Tracción II, 

en este apartado el objetivo es eTectuar un análisis de leyes 

relacionadas con el ejercicio proTesional, por tal razón 

estimamos conveniente contemplar este tema, pues la misma Ley 

Reglamentaria del Artículo s•. Constitucional Relativo al 

Ejercicio de las Pr-oTesiones en el Distrito Federal estatuye 

en ~u Sección III el registro de títulos BKpedidos- en el 

eKtranJero, en loa artículos que a continuación se indican: 

El artículo 15 de la ley antes citada dispone: "Ningún 

eKtranjero podrá ejercer en el Oistr i to Federal las 

proTesiones técnico-cie~tíTicae que son objeto de esta ley. 

Los mexicanos naturalizados que hubieren hecho los 

estudios superiores en loe planteles que autoriza esta Ley, 

quedarán en igualdad da condiciones, para el ejercicio 

proTesional, a los mexicanos por nacimiento". 

En el primer párrafo del articulo precitado, se prohibe 

el ejercicio proTesional a los extranjeros en al Distrito 

Federal en asuntos del Tuero común, y en toda -la Rapó.biica., 
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en asuntos del Tuero f'ederal, por lo cual consideramos que 

carece de constitucionalidad, pues el artículo s•. de nuestra 

Carta Magna, no establece 1 imitación alguna que tenga como 

base la nacionalidad de las personas, atendiendo además a que 

el artículo 33 Constitucional B><presa que los extranjeros 

"Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo 

Primero de la presente Constitución". 

Asimismo cabe subrayar, que la libertad de trabajo as 

una de las garantías individuales que también prevé el 

artículos•. Constitucional que contempla el Capítulo I antes 

aludido. 

El artículo 1 •. Constitucional consagra el principio de 

que las garantías 11 00 podrA.n t"estringirse ni suspenderse, 

sino en los casos y con las condiciones que ella misma 

establece". De la interpretación de este ayt:i'.culo se inf'iere 

que el legislador ordinario, no est4 -faculta do para 

establecer limitaciones. Sobre la constitucionalidad del 

Primer Párra-fo del artículo 15, limitante a los e><tranjeros, 

ea ha pronunciado la Suprema Corte de Ju•ticia de la Nación y 

ha estimado que es contrariO a la Constitución. 

Al respecto el prof'eaor Carlos Ar"ellano García en su 

obra Práctica Jurídica, reproduce la tesis jurisprudencial 
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Num. 91 -Foja 205 del Apéndice al Semanario Judicial de la 

-Federación, Primera Parte <1917-1975>: 

''Pro-Fesionistas extranjeros, inconstitucionalidad de los 

artículos 15, 18 y 20 de la Ley Reglamentaria del Articulo 

5•. de la Constitución Federal, Relativa al Ejercicio de las 

Pro-Fes iones en el Di•trito Federal: 

Dichos prec•pto• son contrarios a los establecidos en la 

Ley Suprema, en virtud de qu• el artículo 15 establece una 

prohibición a lo• extranjeros para ejercer en al Diatri to v 

Territorios Federales las pro-Fasionas que reglamenta la ley, 

y sólo temporalmente se les puede autor'izar para realizar 

ciertas actividadee <artículos 18 y 20)J por lo qua ea violan 

los det"achoa -Fundamental•• que an au f'avor establecen loa 

artículos 1•. y 33 da la ~ey Supt"ema, ya que ai los 

aMtranjero• ti•nan der•cho a diaf'rutat" de lo• derechos 

f'undamentales establecidos en el Titulo Primero, Capitulo 1, 

de la Constitución Federal, que se Yafiera • las garantías 

individuale• entre las que se encuentran el articulo 5•. 

Con•titucional, que estatuye qua a 

impadit"eela que se dedique a la 

ninguna persona podr.i 

proTaeidn, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito: resulta 

evidente que no puede impedirse a los propios extranjeros, en 

Terma absoluta el ejercicio de las pro~esiones, y si bien el 
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segundo p~rraTo del mencionado precepto Constitucional 

establece que la ley determi nar.á en cada Estado cu.áles son 

las proTesiones que necesitan título para su ejercicio, las 

condiciones que deben llenarse pat"a obtenerlo y las 

autoridadwa que han de BMpedirlo, asa t"aglamentación no puede 

implicar una prohibición terminante como la consignada en el 

artículo 15, puesto que modalidad signif'ica el 

establecimiento da requisitos, condiciones y aan limitaciones 

para el ejet"cicio de una actividad pero no puede llegarse al 

•><tramo de pr"ohibiYa• la misma 11 .ss 

No obstante la jurisprudencia anteriormente transct"ita, 

dada qua •ata es obligatoria no deroga la l•y, así el 

&Mtr"•nJero que quiera ejercer su pr"of'esión deber"4 demandar" el 

ampar"o y protección de la Justicia Fed•ral. 

Por otr"o lado, eMi•t• incongruencia legal •n lo relativo 

al ejercicio prof'esional d• a>etranjeros; al citado artículo 

15 de la ley dispon• qu• ningQ.n e><tranJaro podri6 eJarcar "las 

pro.fes iones t6cnico ciantí>ficas que son objeto da esta l•y 11
, 

lo cual h•c• apltcabl• la sentencia eJacutoria dictada por la 

Suprema Corte de Justicia correspondiente a las "pro-festones 

sin ley", descrita con antelación • 

... lbldoo. "' 181, 182. 
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En el artículo 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 

5•. Constitucional Relativo al Ejercicio de las Proi=esiones 

en el Distrito Federal que nos ocupa se establece que sólo 

por e>ecepciOn la Dirección General de Prof'esiones "podrá 

conceder permiso temporal para ejercer alguna prof'esión de 

las clasif'icadas en el artículo Segundo Transitorio a los 

proTesionales ewtranjeros reeidentas en el Distrito Federal, 

que comprueben ser víctimas •n su país da persecuciones 

políticas 11
• En esta disposición también e>eiste 

inconstitucionalidad por lo qua consecuentemente es aplicable 

la Jurisprudencia, ante• citada toda vez que no se puede 

restringir la garantía para ejercer una prof'eeiOn consagrada 

en el artículos•. Constitucional. 

Las restricciones a loe e>etranjeros en el eJerc1c10 de 

su prof'esión como ya lo habíamos mencionado, se encuentran 

contenidas en los artículo• 18, 19, y 20 de la multicitada 

Ley Reglamentaria en donde se regula lo siguiente: Sólo 

pueden ser proTesores de especi•lidadas que aún no se an•a~n 

o en las qua •• acu••n indiscutible y señalada compatenci•; 

con•ultores o in•tructorea en plantel•• d• enseñanza civil o 

militar y laboratorios o instituto• de ca.roiicter cientí-fico, 

directores t6cnicos en la explotación da recursos naturales. 
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La actividad profesional de los eMtranjeros y meMicanos 

por naturalización será temporal y estará sujeta a las 

condiciones que imponga el Ejecutivo Federal; la Secretaria 

da Gobernación, autorizará la internación de profeaionistaa 

eMtranjeros al territorio nacional, con sujeción a las normas 

ant•riores. 

En cuanto al ejercicio profesional, aste se encuentra 

regulado en el Capitulo V de la Ley Reglamentaria del 

Art,culo s•. Relativo al Ejercicio da las Profesiones •n el 

Distrito Federal. El articulo 24 establece; "Se entiende por 

aj•rcicio profaaional, para loe eTectos de esta ley, la 

r•alización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto 

o la prestación da cualquier servicio propio de cada 

profesión, aunque sólo a• trate de simple consulta o la 

oat•ntación del car&cter de profeeionista por medio da 

tar Jetaw, anuncios, placas, insignias o da cualquier otro 

modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto 

realizado en los ca•o• graves con propósito de au>eilio 

inm•diato". 

D• lo anterior, se dtlaprenden dos aspectos a analizar, 

el primero consiste en la e><posición de lo qua ea el 

ejercicio profesional en todas y cada una de las formas 

po•iblaa en que se manifieste, adam4s deja abierta cualquier 
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otra Terma f'utura en que se pudiera real izar; el segundo 

aspecto es aquel que estipula que no se entender~ como 

ejercicio pro-fesional "cualquier acto realizado en los casos 

graves con propósito de au>eilio inmediato", de lo que se 

i nf'iere que se debe considerar como una e:ic imante de 

responsabilidad del Delito de Usurpación d• Prof'eeión. 

Lo dispueeto en el artículo 25 de la misma ley prevé lo 

eiguianta: "Para ejercer en el Distrito Federal cualquiera de 

las pt"0Tesione11 técnico-cientí-Ficas a que se re-fieren los 

artículos 2•. y 3•. se raqutera1 

I.- Ser me>eicano pot" nacimiento o naturalización y estar 

•n pleno goce y •Jarcicio cte'•u• derecho• civiles; 

JI.- Poseer título legalmante e>cpadido y debidamente 

registrado; y 

III.- Obtener de la Dirección General de Prof'esiones 

patente de eJ•rcicio 11
• 

Atendi•ndo a lo que hemos venido analizando, e•t• 

articulo tambt•n inf'ringe la Constitución, pues solamente 

permite el ejercicio proTesional a los me><icanos por 

nacimiento y a los mexicanos por natural i zacidn, implicando 

en su contenido la prohibición a los extranjeros para eJat"cer 
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alguna pro-festón t"eglamentada gener.a.ndose así violación al 

Título Pr"imero Capítulo I de nuestr"a Carta Magna. 

La Ley Reglamentaria de t"BTet"encia en sus articules 26 Y 

27 se rsTieren particularmente a la Cart"era de Licenciado en 

D•recho, en el sentido de que "las autoridades Judiciales y 

las que conozcan de asuntos contencioso-administrativos 

rechazar•n la intervención en calidad de patronea o asesores 

t•cnicos a la persona que no tenga título pt"oTesional 

regietrada". Sin embargo, la misma ley excaptí.la a "loe 

geatorea en asuntos obreros, agrarios y cooperativos, y para 

el ca•o de amparos en materia penal". 

Por su 

repraaentacidn 

parta el 

Jurídica 

artículo 

•n materia 

27 eatablec111 "La 

obrera, agraria o 

cooperativa se regira por las disposiciones relativas de la 

Ley Federal del TrabaJo, Cddigo Agrario, Lay de Sociedad•• 

Cooperativas y, en su deTecto, por las disposiciones conexas 

del Derecho com(&n 11
, apoy'4indoee este articulo en el último 

p~rra-fo del articulo 26 antes señalado. 

En cuanto • a la materia penal, se encuentra lo 

preceptuado en el articulo 28 de dicha Ley Reglamentaria que 

señala: "En materia penal el acusado podrá ser oído en 

deTensa por si o por medio da persona de su confianza, o por' 

ambos, según su voluntad. Cuando la persona o personas de la 
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con.fianza del acusada, designados como deTensores no sean 

abogados, se le invitará que designe además un defar.o;::r c~n 

titulo. En caso de que no hiciere uso de este derecho, se le 

nombrará deTensor de oTicio. 

Es conveniente hacer notar que este precepto no es 

congruente con el aYticulo 20 Constitucional en su -Fracción 

IX, el cual dispon~ que "En todo Juicio del orden criminal 

t•ndr4 al acu•ado la• •iguient•e garantías: 

Fraccidn IX.- Sel• oirá an daTenea por·sí o por persona 

de su con-Fianza, o por ambos sagún su voluntad. En caso de 

no tener quien lo deTienda, se le presentará lista de los 

de-Fensores d• o-Ficio para que al 1 Ja el o los que le 

convengan. 

En la -Fracción antes transcrita, no ea exiga que d'i'ba 

nombrara• a un abogado con titulo, pues la persona o peyaonae 

de la confianza del acusado no Torzo•ament• tienen qua ser 

titulados; de lo que se infiere que el artículo 26 de la Ley 

Reglamentat"'ia del Articulo s•. Con•titucional, Relativo al 

EJarcicio de l•• Pro-fes iones a do laca también de 

incon•titucionalidad, pues como ya lo sefialamoa 

anteriormente, para deTender a un acusado, en materia penal 

no es e><igible que ~sa persona sea titulada o cuente con una 

proTe&idn determinada; sin embargo en la práctica 
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genet""almente los acusados t""ecurren a los servicios de un 

Licenciado en Derecho. 

El articulo J•. de la Ley Reglamentaria pt""ecitada, 

otot"'g• •utot"'izacidn·a pasantes de alguna cart"'et"'a pt"'of'•eional, 

la qu• •• conf'iera pot"" un t6rmino no mayor da tres años y no 

se eMtiande en una sola vez, sino cada año y al concluir éste 

t6t""mino qu•dará automáticam•nte anulada la Ct""edencial que •• 

•Kpida pudiendo prort""ogar e•a autorizacidn por doa años máa 

y •n ca•o• ••P•cialaa el int•t"'•aado podr4 obtener permiso del 

Secretario de Educacidn Pública para prot""rogarla por el 

tiempo que Ti Ja dicho f'uncionat""io. Cabe destacar, que esos 

caso• aapaci•l•• a qua •• ref'iere la ley en la pr•ctica no 

op•r•, por lo que conaideramoa innecesario que se establezca 

que el Secretario de Edu.cacidn autorice una prdrroga para 

eJarcar una prof'aaión. 

Da asta diepoaictdn resulta que al f'enecer el plazo de 

autoriza~idn tOdaa aquellas parean•• qua conttní.len •J•rctendo 

determinada prof'esión, incurrirán an al Delito de Uaurpacidn 

de Prof'e•idn motivo del prea•nte estudio. 

Por otra parte, el articulo 61 dispone que los 

prof'eatoniatas que en ejercicio de su prof'estdn cometan 

delitos, ser.in castigados conf'orme al Código Penal en el 

Oiatrito Federal. Así mismo, el articulo 62 de la misma Ley 
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Reglamentaria establece: "El hecho de que alguna persona se 

atribuya el carácter de profesionista sin tener t\tulD J13g.iil 

o ejerza los actos propios de la proTesión, se castigará con 

la sanción aue establece el artículo 250 del Códiqo Penal 

Vigente", a e><cepción de los señalados en el artículo 26 de 

ésta ley antes reTerido. 

Como último punto de análisis a la Ley Reglamentaria del 

Articulo s•. Constitucional Relativo al Ejercicio de las 

Pro-fesiones en el Distrito Federal, es de especial relevancia 

maniTestar que el artículo 73 de la misma dispone: "Se 

concede acción popular para denunciar a quien sin título o 

autorización legalmente e><pedidos, ejerza alguna de las 

pro-Fesiones que requieran título y cédula para su ejercicio". 

En atención a esta disposición conviene hacer notar que es 

acertada, toda vez que así se protege a nue:utt·a sc:.ciu:S&d dr.t:! 

la conducta desleal e injustiTicada de todas aquellas 

personas que usurpan una pro-Festón. 

Para eTectos del presente estudio, anal izaremos los 

preceptos m.te destacados del Reglamento de la Ley 

Reglamentaria del articulo s•. Constitucional, Relativo al 

Ejercicio de las Pro-Festones en el Distrito Feder•l, no sin 

antes mencionar que este reglamento Tue publicado en el 

Diario OTicial de la Federación del 1•. de octubre de 1945. 
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Este Reglamento reviste gran importancia por su 

naturaleza Jurídica, ya que cuenta con disposiciones 

secundarias que complementan y proveen a la Ley Reglamentaria 

de los trámites administrativos para el cumplimiento de la 

misma. 

En su artículo t•. reTormado por Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de 8 de mayo de 1975, 

estatuye: Las disposiciones de esta ley regirán en el 

Distrito Federal en asuntos del fuero comó.n, y en toda la 

Repó.bl tea en asuntos del Tuero -Federal, como el ejercicio 

profesional ante autoridades federales, excepto las materias 

eHcluidas por la ley; al ejercicio profesional que se efectúe 

en actividades reguladas por una ley federal, excepto cuando 

el asunto sea de juriediccidn concurrente y conozca de él la 

autoridad local y en los casos que se deba cumplir con los 

requisitos que exija una lay federal. 

Por otro lado, al artículo 2•. del Reglamento antes 

citado dispone: "Las autoridades federales y las del Distrito 

Federal antes de B><pedir cualquier nombramiento o de otorgar 

una comisión para el desempeñe de alguna actividad de las 

comprendidas en los artículos 2•. y Segundo Transitorio de la 

Ley debe,..án cef"ciof"arse de que la persona designada posee 

título profesional debidamente requisitado". Por lo 
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tanto, para el ejercicio proTesional en el Distrito Federal y 

en la República en asuntos en materia Federal, se re~uif:H''E:= 

cédula proTesional o autorización correspondiente. 

El artículo 50 de dicho Reglamento e>ecluye las 

pr~cticas que hagan loa estudiantes como parte de sus cursos 

escolares los que siempre estarán bajo la dirección y 

vigilancia de sus maestros. 

Por su parte el artículo 51 BMpone lo que signiTica la 

calidad de 11 pasante 11
: es el ''estudiante que· ha concluido el 

primer año de la carrera en las de dos años; el segundo en 

las de tres y cuatr-o años; y el tercer-o en lds do mayor 

duración". 

En eete articulo se conaidera "pasante 11 al estudiante, 

lo cual resulta incongruente con la realidad, pues en las 

instituciones educativa& denominan "pasante 11 al que ha 

concluido sus estudios proTesionales y solamente le hace 

-falta su e>camen pro-fesional, de lo que se i n-fiere que la 

incongruericia e>eistanta es entr-e el Reglamento y las 

instituciones de enseñanza pro-festonal. 
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F. PROPUESTA OE REFORMA A LAS LEGISLACIONES SOBRE 

EJERCICIO PROFESIONAL V EL OELITO OE UBURPACION OE 

PROFES ION 

Una vez analiza das las normas Constitucionales 

relacionadas al ejercicio de las pro-festones, así como los 

dispositivos Jurídicos más relevantes de la Ley Reglamentaria 

del articulo 5•. Constitucional Relativo al Ejercicio de las 

Profesiones en el Distrito Federal, su Reglamento y los 

relacionados con el Delito de Usurpación de Pro-fesidn 

previsto y sancionado en el articulo 250 Fracción II del 

Código Penal Vigente, a manera de sugerencia y en base al 

rubro motivo del presente tema, anotaremos las incongruencias 

existentes entre éstos, ya sea por el error o la carencia de 

su contenido, a e-facto de proponer que se ref'ormen y éxista 

congruencia en nuestra legislación con relación al ejercicio 

proTesional, a efecto de que su aplicabilidad sea conforme a 

derecho Y se cumplimente con la intención del legislador de 

sancionar penalmente a todos aquel loa que pasen por al to la 

observancia de la ley e incurran en el delito de Usurpación 

de ProTesión. 

Como ya lo mencionamos en el punto anterior del presente 

capitulo, la Ley Reglamentaria en cuestión, rige en el 

Distrito Federal en asuntos de orden comlln, y en toda la 
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República en asuntos del arden federal; en su artículo 2•. se 

establece lo siguiente: "Las leyes que regulen campc..'.,j c.J¿ 

acción. relacionados con 

proTesiona l, determinarán 

alguna 

cuáles 

rama 

son 

o 

las 

especial1aad 

act1vidaoes 

prof'esionales que necesitan ti tul o y cédula para su 

ejercicio."; sin embargo, en base a una investigación 

especial al respecto, nos percatamos que estas leyes aún no 

se han e><pedido, no obstante para cubrir esa carencia, el 

articulo Segundo Transitorio de la misma Ley Reglamentaria 

dispone: "En tanto se e><pidan las leyes a que se re.fiera el 

artículo 2°", por otro lado refiere las pro.festones -:iue en 

sus diversas ramas necesitan titulo, citando ó.nicamentu las 

23 proTeaiones señaladas en el inciso anterior, de lo que se 

deduce qua interpretado literalmente este artículo, solamente 

asas carreras proTesionales requieren título, no 

estableciendo tampoco que se requiera cédula par" a su 

ejercicio, por lo que consideramos que dicho artículo debe 

derogarse pues es completamente inoperante; asimismo el 

artículo 2•. de la Ley Reglamentaria es conveniente Que se 

re.forme y se suprima lo relativo a la e>eigibilidad de que 

e>eistan leyes que regulen campos de accidn, pues las 

proTesiones se basan actualmente en los planes de •studio 

autorizados por las autoridades correspondientes y cbvi·amente 

al ser aprobados consecuentemente se e>epiden titulo y cédula 

proTesional para su ejercicio, razdn por la que proponemos 
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que sería operante que la redacción de este precepto quedara 

de la siguiente manera: "Los planes de estudio deben ser 

autorizados y registrados por la autoridad correspondiente 

regulando campos de acción relacionados· con la rama o carrera 

proTesional a que se re-fiaran y al concluirse los estudios 

re-ferentes a éstas, se podrci expedir titulo y cédula 

pro-fesional previo cumplimiento a loa requisitos exigidos en 

cada una de las Instituciones de Educacidn Profesional". 

Tomando en consideracidn lo anteriormente señalado, el 

articulo 250 Fracción Il del Cddigo Penal estatuye; "Al que 

sin tener titulo pro-fesional o autorización para ejercer 

alguna proTesidn reglamentada ·eKpedidoa por autoridades u 

organismos legalmente capacita dos para el lo con-forme a las 

disposiciones reglamentarias del articulo 4º. 

constitucional: •• 

a> Se atribuya el carácter de proTesionista; 

<hoy s•. > 

b> Realice actos propios de una actividad profesional, 

con excepción de lo previsto en el tercer pcirraTo del 

artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los articules 4•. y 

s·. constitucionales <actualmente s•. constitucional>; 

e> OTrezca 

proTesionista; 

pi:.tblicamente 
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d) Use un titulo o autorización para ejercer alguna 

actividad proTesional, sin tener derecho a ello; 

e) Con objeto de lucrar, se una a proTesionislas 

legalmente autorizados, con Tines de ejercicio proTesional, o 

administre alguna asociación proTesional; 

De la transcripción del tipo penal materia de nuestro 

estudio se desprenda, que solamente la usurpación de las 

proTesiones que señala el artículo Segundo Transitorio de la 

Ley Reglamentaria que nos ocupa, constituyen el Delito de 

Usurpación de ProTeaidn, razón por demAs suTiciente para 

invocar que dicho artículo por las razones antes aluo1das, 

sea derogado y reTormado el artículo 2•. de la misma ley. 

Por otro lado cabe destacar, que el tipo penal relativo 

al Delito de Uaurpación de ProTesión carece de congruencia 

pues el legislador. no se ha preocupado por reTormarlo en la 

parte que se r"eTiere al artícülo 4•. Constitucional, pues su 

contenido desde el año de 1974, pasó a Tormar parte del 

articulo 5•. de nuestra Cat"ta Magna, siendo el pr"imeramente 

citado el relativo a la igualdad de derechos entre el hombre 

Y la mujer, por lo cual hacemos notar la total incongruencia 

ewistente entr"e Constitución y el tipo penal de Usurpación de 

Pr-oTesidn. Asimismo para evitar confusiones tr'anscribiremos 

el articulo s•. Constitucional en su contenido relacionado al 
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ejercicio pro-fesional que prevé lo siguiente: "A ninguna 

persona podr~ impedirse que se dedique a la proTesión, 

industria, comercia o trabajo que le acomode siendo lícitos. 

El eJercicio de esta libertad sdlo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 

tercero o por resolución gubernativa, dictada en los términos 

que marque la ley, cuando ea oTendan los derechos de la 

sociedad." •• 

"La ley determinará an cada Estado, cuáles son las 

prof'estones que necesitan título para su ejercicio, las 

condicione& que deban llenarse para obtenerlo y las 

autor-idadea Que han de •xpedirlo." 

Por otro lado, es reprochable que la misma lay en su 

artículo 3•. establezca que 11 Toda persona a quien legalmente 

ae la haya expedido tí tul o pro-feeional o grado académico 

equivalente, podrA obtener cédula de ejercicio con e-Factos de 

patente, previo registro de dicho título o grado". Con base a 

lo anterior, se entiende que pueden registrarse y obtener 

ct§dula proTesional todos los títulos qua e>cpidan las 

instituciones educativas autorizadas, por lo que una vez m~e 

el artículo Segundo . Transitorio de la Ley Reglamentaria en 

cuestión r•aulta anacrdnico. 
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Estas disposiciones han creado no sdlo con-fusión a los 

que afrontan asuntos r-elacionados con las pro-festones, sino 

también a loa Agentes del Ministerio Público, en razón de que 

el Cddigo Penal remite a la ley especial que en aste caso as 

la Ley Reglamentaria del Articulo s•. Constitucional Relativo 

al Ejercicio Profesional, para tipificar el Delito de 

Usurpacidn de Pro~eaión. 

Ea impor'tante saña lar qua en el articulo 3•. 

anteriormente transcrito, al llKpraear 11 título prof'aeional o 

grado acadt!lmico equivalente 11
, crea confusi dn pues ti tul o 

profaaional •• el documento e>épedido por instituciones 

educativas a quien haya cumplido con lo• estudios 

r•lacionados con un carrera o pro~eeidn a nivel liCanciatura1 

mientras que decir grado acad6mico, equivale al documento que 

e>cpiden dichas tnetituctones a aquello• que han realizado 

estudios posteriores a una carrera como son: especialización, 

m~eatría o doctorado. En la .actualidad la Universidad 

Nacional Autónoma da M6xico para designar a eato11 grado• loa 

ha danomi nado eatudios de posgrado, haciendo notar que en 

eete tipo de eatudio• no •• expide un título sino un 

documento qu• los acredite, en tal vir'tud, en o•t11 artículo 

tambit!ln consideramos necesario suprimir l• palabra 11 grado", 

pue• no a• acorde con la realidad en razón de que no se 
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expide una nueva patente para ejercer los conocimientos 

adquiridos en los estudios da posgrado. 

Es de especial relevancia hacar notar que la Ley 

Reglamentaria an estudio, no sanciona al que ejerza una 

especialidad sin poseer la autorización correspondiente, y en 

con••cu•ncia el Cddigo Penal tampoco tipiTica asa conducta 

para considerarse como delictuosa, en tal virtud, el 

legislador debería reconai dera.r estos puntos pues carecen de 

ef'•ctividad para tipif'icar ci•rtas conductas como 

delictuosas, razdn por la que se deberían contemplar tanto en 

la Ley R•glamentaria relativa al Ejercicio ProTaeional. así 

como en •l Cddigo P•nal para aer ••ncionadas con-forme a 

d•recho. 

artículo 13 de la mi ama Ley 

Reglam•ntaria dispones "El Ejecutivo Fect.ral, por conducto 

da la Secretaría de Educaci dn Pública, podr.a. celebrar 

convenios de coordi naci dn con los gobiernos de los Estados 

pAra la uniTicacidn dttl registro proT••ional, de acuerdo con 

laa siguiente• baa••• 

I. - I na ti tui r un solo ••rvicio para el regtatt"'o de 

título• proTesional••"I ••ta Traccidn •• contradictot"'ia con 

la segunda del mismo articulo pues-establece lo siguienter 
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11.- Reconocer para el ejercicio proTesional en los 

Estados, la cédula que Bl<tienda la Secretaria de Educación 

Pública y en consecuencia, reconocer las c:édu las el<pBdi das 

por los Estados para el eJercicio proTesional. 

Entre estas Tracciones existe una marcada contradicción, 

puea la Tracción II por un lado, aTirma que se reconocer4n en 

el Distrito Federal las cédulas Bl<pedidas por los Estados y 

an la Tracción anterior se dispone instituir un solo servicio 

para el registro de títulos proTesionalea; asimismo, el 

legislador olvidó aún cuando la Tracción II Tue reTormada en 

el último D•crato •obre la l•y reglamentaria de 23 de 

dici•mbr• da 1974, expresar qu• las c~dulas el<pedidae en los 

Estados cubiertos los requisitos de ley, tBndrían validez en 

el Oistri to Federal en asuntos del Tuero común y en toda la 

R•pública, an asuntos del Tu•ro Tadaral. En base a lo 

anter tormente expuesto, consideramos que la Tracci dn del 

artículo 13 de la Ley Reglamentaria as innecesaria, pues si 

se acataran estrictamente, todos los tr4mitea necesarios para 

registrar u obtener los títulos proTeaionales una vez 

concluidos los estudios de las diTerentea instituciones 

Etducativas del país a nivel proTeaional se llevarían a c .. bo 

en un solo servicio o lugar, lo que aería un verdadero caos; 

sin embargo, as importante hacer notar que estudiantes a 

nivel proTesional de los Estados de la Repóblica en ocasiones 
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ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

HO DEBE 
BIBLIOTECA 

tienen que hacer tramites en la Oirec:ción General de 

Pro.festones ya sea porque a ley local asi lo exige o en razón 

de que la presente ley tiene competencia -federal, pero aún 

aei la generalidad indica que deben llevarse a cabo en el 

Estado de la República cor"respondiente, razón pe..- la que 

estimamos que dicha .fracción debe ser derogada, pues cada 

Estado aHpide sus títulos y en consecuencia las cédulas 

pro-fesionales, esto en atención al articulo 121 

Constitucional, qua astatuye la obligación que tienen entre 

si loa Estados y el Distrito Federal en el mutuo 

reconocimiento de actos públicos, entre los cuales se 

encuentra la expedición de títulos, su registro y 

otorgamiento de la c~dula de ejercicio proTasional. 

En el apar"'tado anterior de este capitulo señalamos un 

punto espacial en cu•nto •l •jercicio pro-fa•ion•l de lo• 

extranjeros en nuestro paia y h•mos podido constatar la 

inconstitucionalidad de la Ley Reglamentaria del articulo s•. 

Constitucional Relativo al Ejercicio de las ProTesiones en el 

Distrito Federal· en sus artículos 15, 16, 18, 19 y 20, pues 

como ya lo habí~moa contemplado, al primer p4rraTo del 

artículo 15 de la misma ley, prohibe el ejercicio proTesional 

a los extranjeros en al Oistri to Federal, en asuntos del 

Tuero camón, y en toda la República en asuntos del Fuero 

Federal, la cual es absolutamente inconstitucional, pues el 
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artículo s•. Constitucional, no establece alguna l imitac.;,1tt11 

que tenga como base la nacionalidad de las personas, tomando 

en consideración que el articulo 33 de nuestra Carta Magna, 

&><presa que los e><tranJeros tienen derecho a las garantías 

que otorga su Título Primare Capítulo 1 y es el raTerente a 

las Garantías Individual•• en donde no se R•gula ninguna 

restricción para los extranjeros en cuanto al EJercicio 

ProTaaional •• reTiere¡ atentando a su vez contra la libertad 

da trabajo siendo una dll la garantías previst·aa también en el 

artículo 5•. Constitucional. En apoyo a lo anterio .... cabe 

señalar que el artículo l•. de la Constitución estipula el 

principio de que las garantías no podr4n rastring1rae, ni 

suspenderse sino en los casos y en las condiciones que ella 

miama ••tablac11, lo que •• traduce en que •l legislador 

ordinario no está ~acuitado para aatablecer limitacione•. 

Por su parte •l artículo 16 dispone que por e><cepción la 

Oireccidn General de ProTesionas podr~ conceder a los 

extranjeros permiso temporal para ejercer alguna proTesidn de 

las clasiTicada• en el artículo Segundo Traneitorio da la Ley 

Reglamentaria en ••tudio, <dicho artículo señala: artículo 

2•. lo cua 1 es i ncongru•nta, pues en este pt"acapto no aa 

indican las proT••ione• auto..-izada• para •u •J•rcicio>, a los 

residentes en el Distrito Federal qua compt"ueben ••r víctimas 

en su país de peraecucione11 políticas, ••to implic•· una 
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limitación al e><tranJero de lo que se inTiere la aseveración 

en cuanto a la inconstitucionalida.d de dicho articulo. 

En los artículos 18, 19 y 20 de la. Ley Reglamentaria 

e>eisten restricciones en cuanto a la actividad pro-f'esional 

que desempeñen en nuestro país los e>etranJeros, la cual se 

encuentra Tundam•ntalm•nta en~ocada a la docencia. La 

actividad proTesional de los e>etranJeros y mexicanos por 

naturalización ser.i temporal y eatar4 sujeta a las 

condicion•• que imponga •l Ejecutivo Federal; asimismo la 

Secretaria de Gobernación autorizará la internación de 

proTesionistas extranjeros al territorio nacional. 

El articulo 25 de la Ley Reglamentaria motivo de 

estudia, establece qua para ejercer en el Distrito Federal 

cualquier pra-f'a•idn t•cnico-cientí-f'ica a las que se r•Tieren 

loa articula• 2•. y J•. se requiera: 

11 8er me>eicana por nacimiento o naturaltzacidn y estar en 

pleno goce y eJarctcta de sus derechos civt lea¡ 11 
• De 

nueva cuenta ••t• artículo in-fringa la Constitución, pues 

solamente permite al ejercicio pro-fesional a los mexicanos 

por nacimiento o por naturaltzactdn, lo qua implica una 

limitación mi6• a loa eMtt"anJeroe, caso en el cual también 

procedería recurrir a la protección de la Juaticia a través 

del Juicio de amparo. 
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En base a lo anterior, cabe comentar dos aspectos; el 

primero es que para erradicar esta incongruencia de la ley e 

inconetitucionalidad de la misma, es necesario re-formar la 

Constitución en lo relativo a las garantías individuales para 

establecer l imitantes respecto al ejercicio pro-fesional de 

los extranjeras o en au caso sa continúa aplicando la 

inconstitucionalidad de la Ley Reglamentaria en estudio, y 

loa extranjeros que se encuentren en esta situación, recurran 

al amparo y protección de la juaticia -federal. 

A continuación comentaramoe la inconstitucionalidad 

e><istente entre el artículo 28 de la Ley Reglamentaria y el 

articulo 20 Con•titucional, por una par-te el artículo 

pr-imer-am•nte señalado pr•v• lo sigui•ntei 11 En mater-ia penal 

el acusado podr.t. ser- oído en de-fenaa por sí o por medio de 

persona de •u con-fianza, o por- ambo•, ••Qún su voluntad. 

Cuando la persona o per-sonas de la con-fianza del acusado. 

designados como de-fensor-ea no sean abogados, se le invitar-A 

para que designe, adem.t.a un deTensor- con titulo. En caso de 

que no hicier-e uso de este dar-echo se le nombr-ar.t. un de-fansor

de o.ficto". Entre tanto el articulo 20 Conetitucional 

Tracción IX dispone: "En todo juicio del ord9n criminal 

tandr-A el acusado las siguientes gar-antiae1 Fr-acción IX "Se 

le oir-á en deTenaa por si o por persona da su con-fianza o por

ambos según sea su voluntad. En caso de no tener quien ·lo 
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deTienda se le presentará lista de los de-fenaores de o-ficio 

para que elija loe que le convengan. Si el acusado no quiere 

nombrar de-fensores, después de ser requerido para hacerlo, al 

rendir au declaración preparatoria, el juez le nombrará uno 

de oficio" •• 

Como ya lo habí.amos seAalado en el inciso anterior del 

pres•nta capítulo, podemos asegurar que en el precepto 

constitucional no •• aKigible que deba nombrarse un deTeneor 

con titulo, ni mucho menos que sea abogado, pues esa 

datarm i nación la tomará el acusado dependiendo de las 

circunstancias en que se encuentre, lo cual denota la 

incanatitucionalidad del precepto legal aludido en la ley 

Reglamantaria motivo del pr•s•nte eatudio. 

En cuanta •1 Reglamento da la Ley Reglamentaria del 

articulo s•. Constitucional Relativo al Ejercicio de las 

Pro-fesiones, cabe mencionar que este contiene disposicionas 

secundarias qua complementan la Ley Reglamentaria y señala 

los tr..tmitee de naturaleza administrativa para que se 

cumplimente lo previsto en La misma, por lo que consideramos 

qua ra•ultarí.a repetitivo re-ferirnoa nuevamente al Reglamento 

en cuestión pu•• •n •l apartado reTerente al an~lisis da las 

legislaciones relativas al ejercicio pro-fesional hicimos un 

estudio completo del mismo, aludiendo l.J.nicamente comO punto 
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relevante lo relacionado a la calidad de lo que se entiende 

por pasante, pues el articulo 51 del multicitado Reglamento 

señala que es el "estudiante que ha concluido el primer año 

de la carret"a en las de dos años; el segundo en las de tres y 

cuatro años; y el tercero en las de mayor duración", y 

anotamos que resulta incongruente con la realidad, pues a 

quien ha concluido con sus estudios proTesionales y 

únic•mante le hace Talta el trcimite para obtener •u título 

proTeaional es denominado también paeante, subsistiendo aei 

una incongruencia entre este Reglamento y las i ne ti tucionee 

de •nseñanza proTa•ional autorizadas. 

Por lo anterior, a manera de sugerencia consideramos 

oportuno que únicamente se att"'ibuya al vocablo pasant• a 

quien ha concluido una carrera proTesional y aún no se ha 

titulado, y por exclusión a todo• aquello& que no tengan esta 

calidad se les denomine como lo qua eon: estudiantes; eato se 

propone con la ó.nica Tinalidad de adecuar la ley con la 

realidad pr4ctica. 
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e A p 1 T u ~ o T E R e E R o 

ESTUDIO DOGMATICO 



A. CONCEPTO OE OOGMATICA JURIDICO-PENAL. 

El vocaclo Doomática se deriva del qr1ego Dogma, SL' 

signi-f1cado se traduce en oue señala una orooos1c1on +1r-me v 

cierta o un orincipio innegable de una ciencia. arte. sistema 

o relig10n. 

Se denomina Oogmatica Jurídico Penal, al análisis del 

sistema penal pat"'a mar-car- los limites de la lev. entend1enoo 

a esta como un dogma .fundamental. la esencia de la DogmAti.ca 

nos traza cual es el sentido de la ley. demoStrandonos aue es 

L•na norma de car-acter auoerior v obligator10. es establecer 

una verdad indiscutible. 

Luis Jiménez de Asúa cor su par-te man1-f1esta, oue a 

través del tiempo se ha entablado un concepto vago de lo aue 

es la Dogmat1ca. v reT1ere oue es la base cienti-F1ca de la 

"reconstt"ucciOn del Der-echo Vigente" 24 • es decir-. cuando en 

loa momentos en que el dogmatii;=o analice un or-denam1ento v 

vaya señalandq sus car-acteres pos1t1voe v neqativos. ! legara 

a la esencia jur- i di ca del mismo. La Oogmat1ca en 

consecuencia. establece Que no puede e>eistir un derecho 

suoerioY v mas r-acional OLle el Derecho Vigente: asi al 

Derecho Penal V a la Oogmatica según el maestro Pavón 

Vasconcalos. se les puede identi+tcar con -facilidad. va aue 

.. 
• Ji•enet de Asua. Lu11. la lev Y el Oel1to, oo. clt. Dila. 24. 
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"la Dogmática se de-fine como un conjunto de conocimientos 

extraidos del ordenamiento positivo analizando lo relativo al 

delito, delincuente, penas y medidas de seguridad".H 

En base al lo anterior, podemos decir que al Derecho 

Penal se le ha denominado Oogm.ático pues tiene como 

presupuesto la ex ietencia de una ley en donde se propone la 

sistematización, interpretacidn y aplicación correcta de la 

misma. 

De lo expuesto en p.irraf'os precedentes cabe destacar, la 

importancia que tiene la Dogm~tica del Delito para el 

estudioso del Derecho Penal, siendo ésta una Terma de 

desentrañar la esencia del delito en base a los caracteres 

que lo conf'orman por lo que desde e1 punto de vista de la 

Teoría Tetratdmica son: Conducta, Tipicidad, Antijuridicidad 

y Culpabilidad; elementos que en el .punto siguiente ser.in 

expuestos con detalle. 

25• P1dn V11conc1los1 fruciaco, O.rtehp PtDfl n11!ctQO. Editorltl Pornla, EdlcJdn Ochvt, Mdco 1987, 
pi¡. 31. 
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B. ELEMENTOB ESENCIALEB OEL OELITO, SU ASPECTO NEGATIVO 

Y AOECUACION AL TIPO EN EBTUOIO, 

El ot'"d•n que adoptamos pat"a el análisis dogmático del 

Delito de Usurpación de Pt"oTesidn que motiva el presente 

estudio, consiste en primer" lugar, en distinguir loa 

elementos o caractat"'ae esenciales ct.l mismo en sus aspectos 

positivo y negativo, aplicando para ello, el criterio 

analítico o atomizador, toda vez que constdet"amos que este 

delito presenta caracteríeticaa que lo particularizan y para 

su comprensión es preciso entender cada uno de ellos sin 

desconocer que aunque dicho• elementos ae estudian pot" 

••Pat"ado no d9Jan de integrar una unidad, pues en ausencia de 

alguno de ello• no ea poaible la con~iguraciOn dml delito. 

Para eTectuar la deacripcidn de loa elemento• •••ncialea 

con•titutivoa de todo ilícito, nos inclinamos por" la 

concepción Tetratómica puee estimamoa que el del t to ee una 

Conducta, Típica, AnttJuridtca y Culpable. 

E• conveni•nt• hacer notar •n ••t• •studto, qu• en 

M6Mico coBMisten dos concepcionea o doctrinas aobr• la Teoría 

del D•lito aiendo la Causalista y la Finaliata, la primer 

conei dera que la conducta humana •• un .fendmeno o proceso 

causal, es decir que es ·producto del la relactdn cauea

a.fecto1 por lo que r•specta a la aegunda teoría antes 
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re.ferida, sostiene que toda conducta humana es un hacer o no 

hac•r voluntario, lo que implica 

voluntariedad consciente por parte del 

necesariamente la 

activo para lograr o 

alcanzar una .finalidad, ee por ello que se le denomina teoría 

.final o .fin•lista. 

En base a lo anterior, cabe mencionar que en nuestro 

estudio dogm4tico aplica remos la doctrina causa 1 i ata, pues 

desde nuestro punto de viata, éata teoría es mucho m~e 

obJ•tiva para •T•ctoa del •etudio que no• ocupa, sin embargo, 

no quietmos pasar por alto re.ferir la BMi•tancta de la 

concepción Ttn•lieta por eer de especial relevancia para 

qui•n•• 1• apoyan. 

A contt nuactdn atenderemoe lo relativo • los elementos 

•••nci•l•• del delito en su doble aepecto (positivo y 

negativo> bas41ndose como ya lo m.ncionamo• anteriormente en 

la Teoría Tetratdmtca, v •u pOetertor adecuación al delito de 

U•urpación d9 ProTeetdn. 

ASPECTOS POSlTlYOB 

CONDUCTA 

· TIPICIDAO 

ANTIJURIDICI OAO 

CULPABILIDAD 
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ASPECTOS NEGATIYOB 

AUSENCIA DE CONDUCTA 

ATIPICIDAO 

CAUSAS DE JUSTIFICACION 

INCULPABILIDAD 



CONDUCTA. La Conducta es considerada como •l elemento 

objetivo del delito por lo que se le han atribuido diversas 

acepciones, pues para algunos autores as un acto, acción o 

hacho. 

Jiménez de Asúa por su parte reTiere que la conducta es 

un acto, pues eate preeupone la e>eistencia de un ser dotado 

d• voluntad para ej•cutarla ... Ldp•z Gal lo maniTieata qua la 

conducta •• una actividad voluntaria o involuntaria que causa 

un reeul tado con 11 violación 11
• 3 " Para el maestro Castel la nos 

Tena en su obra Lineamientos Elementales de Derecho Penal, 

indica que la conducta •s "El comportamiento humano 

voluntario positivo o negativo encaminado a un propd•ito".n 

Otros auto..-es aluden que la condUcta es toda acción o 

hacho voluntario1 todo movimianto con anu•ncia del organismo 

humano cap•z d• madi-ficar el mundo, o da poner en peligro el 

ante que dea•a cambiar, concepción basada en la Teoría 

Final teta. Asimismo destacados panal tatas como Cual lo Calón, 

Maggiori, Antoli•ei entr'• ot..-o•, designan al elemento 

objetivo del delito, el vocablo acción con sinónimo, d6ndole 

·así un concepto m4s el&stico que incluye el hacer o ·al 

abstenerse del comportamiento descrito en la norma. 

H • .Jl•nez de A161 lul1. Trtltdp fl P.rtcha Pwl. Tw 111 El l!lllg1 [dltorJtl LDllÜ, S.A, 1 ••ftOI 
Aires, 196S. p,p 333, 33S, 336. 

27 • ldl1. 
"• C11hllino1 Ten1 Fern1ndo 1 Lin111i1ntp1 El1Mnltlq di Ptrecba PtNl 1 op. cit. P~I· 149. 
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El punto da vista que estimamos acertado es el vertido 

por el maestro Porte Petit pues emplea términos tan precisos, 

que demuestran que al realizarse el delito no siempre se 

consuma a través de una conducta, sino también por un hecho. 

Así cuando el tipo no requiera de la producción de un 

reaultado material, estaremos hablando de conducta y por 

e><clusión cuando por virtud de ésta se produzca ese 

Yesul tado, estaremos •n pr•••ncia d• un hecho antandi6ndoee 

como tal, la conducta productora de un resultado material, ae 

decir, que involucra un cambio en el mundo e><terior vinculado 

por una relación de causalidad." 

D• lo anterior ee deduce qua el elemento obj.etivo se 

con•tituy• d• una conducta o hecho y un yeeultado relacionada 

conaecu•ntamente por un ne><o causal, haciéndoae patente la 

pree•ncia de un reaultado mat•rial a cambio en el mundo 

eMtBYior,· siempre y cuando el tipo l•gal asi lo e><ija, 

reaultando de esa manara la distinción entre conducta y hacho 

antes aludida. Sin embargo •n la prttctica •• habla da hecho 

como algo ocurrido, acaecido como consecuencia del actuar 

humano, no reparando Si se pYoduce o no un resultado 

material, empleándose indistintamente para re+:eriree a la 

conducta. 

29• 1bidH, pp l47, 149. 
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El maestro Castellanos Tena observa que "el elemento 

objetivo se puede presentar en sus Termas de acción, omisión, 

omisión simple y comisión por omisión".H 

La Acción es aquella que se deriva de un comportamiento 

positivo por parte del activo, lo que trae como consecuencia 

la vulneración de una ley prohibitiva; la Omisión se presenta 

en razón de una Talta de observancia por parte del agente de 

un precepto obligatorio; debido a una abstención consistente 

en la no ejecución de lo ordenado en la ley violándose así, 

una ley dispositiva. 

En relación a la Omisión Simple se traduce en una Talta 

de actividad Jurídicamente ordenada, independiente del 

resultado material que se verifique, pues los delitos dll esta 

naturaleza se sancionan con la omisión misma por parte del 

agente, produciéndose de esa manera una violación Jurídica y 

un resultado meramente Termal. Asimismo las conductas de 

Comisión por Omisión, son conocidas también como delitos de 

omisión impropia, en razón de la inacción por parte del 

activo quien resuelve no actuar para que se produzca un 

resultado positivo o material, presentándose de esa manera un 

cambio en el mundo exterior, quebrantando una ley prohibitiva 

y una dispositiva. 

:so JbidH, p&g, 149, 
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Dada la redacción del Delito de Usurpación de ProTesión, 

estimamos que las hipótesis previstas son de mera conducta o 

de acción, pues no se precisa un resultado material para que 

éste se produzca, es asi como el Articulo 250 Fracción 11 del 

Código Penal Vigente que lo prevé, requiere de un hacer 

positivo. En el inciso "A" de éste precepto se habla de 

atribuirse el carácter de proTesionista; el '1 8 11 indica el 

realizar actos propios de una actividad pro-Fesional; el 

inciso marcado con la letra "C" observa, el que o-Frezca 

pó.bl icamente sus servicios como pro-Fesionista; el 11 0" el 

hecho de usar un título sin tener derecho a ello; y por 

ó.lt·imo el indicado con la letra "E 11 alude a unirse a 

proTeeionales legalmente autorizados con -Fines de ejercicio 

para tal -Fin o bien para administrar alguna asociación 

pro-Fesional. 

En consecuencia en el presente delito de acuerdo a la 

descripción típica del mismo, no se presentan las -Formas de 

omisión simple, ni de comisión por omisión, toda vez que 

indudablement• se trata de un ilícita de mera actividad o 

acción par agotarse el tipo con al solo comportamiento del 

activo, produciéndose asi un resultado pura y exclusivamente 

formal o Jurídico. 
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AUSENCIA DE CONDUCTA• Los aspectos negativos de la 

conducta o causas impeditivas de la integración del delito 

pueden ser: 

a> Vis Absoluta 

b> Vis Maior 

e> Movimientoe ReTleJos 

d) Sueño 

e> Sonambul temo 

fl Hipnotismo 

Via abaoluta1 Se presenta cuando el individuo se 

encuentra impulsado por una fuerza extarna irresistible 

proveniente del ser humano que lo conduce a realizar" o no, 

algó.n movimiento corporal produci41ndose así, el resulta do 

típico previsto en la norma. Eata e1<imente se ha querido 

enfocar como cauaa de inimputabilidad en al eupueato de que 

el activo se halle compelido de una fuerza con tales 

características, sin embargo éste puede ser imputable, si 

posee desarrollo y salud mentales por lo que consideramos que 

no es posible que aa observe como una causa de imputabilidad, 

pues su verdadera naturaleza jur:Ldica debe limitarse a la 

ausencia de conducta. 

94 



Vis maiori Es una Tuerza eKterior irresistible que 

deriva de la naturaleza, produciéndose el resultado típico 

previsto en la norma. 

Movimi•nto• reTl•JO•I Se presentan cuando se demuestra 

la ausencia del movimiento volitivo, por lo que se definen 

como reacciones psíquico-motoras. que se mani-fiestan en el 

sujeto por virtud de estímulos internos o e><ternos y cuyos 

•~•ctos no pueda controlar. 

Su•Roa Es un estado -fisiológico ·da descanso en el que se 

puede situar el activo y por virtud del cual psíquicamente se 

de•conecta de la realidad, en consecuencia los movimientos 

que lleva a cabo son carentes de voluntad. 

Bonambuli•mo1 El maestro Ignacio Villaloboa alude que 

"an el sonambulismo si e>eiat• conducta, lo que -falta ea una 

verdadera conciencia, en razón de que el activo se rige por 

im.tgenes provenientes de su subconsciente provocadas por 

sensaciones e>Cternas o internas o por estimules somáticos a 

psíquicos", .. pues éste se encuentra en estada -fisiológico de 

_descanso, abandonando el lecho donde se encuentra y comienza 

a deambular. 
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Hipnotismo: El sujeto activo actúa por voluntad de otro 

que ejerce un poder psíquico al someter a éste, a los efectos 

del sueño hipnótico. 

"Para algunos penal is tas son verdaderos aspectos 

negativos de la conducta: el sueño, el hipnotismo y el 

sonambulismo, pues en tales -fenómenos psiquicos el su Jeto 

realiza la actividad o inactividad sin voluntad, por hallarse 

·en un estado en el cual su conciencia se encuentra suprimida 

y han desaparecido las Tuerzas inhibitor-ias".:sa 

Es de r-elevancia hacer notar que aún cuando la5 -Formas 

de ausencia de conducta antes señaladas no se encuentran 

inscritas en -Forma expresa o literal en nuestra legislación 

panal, dichos supuestos pueden eliminar la conducta, en 

consecuencia consideramos que todos aquel los aspectos 

señalados como destructores da ésta, deben admitirse como 

tales, pues el Articulo 15 Fracción del Código Penal 

Vigente deja abierta esa posibilidad al establecer: "Son 

circunstancias excluyentes de reaponsabi 1 i dad": Fracción I. 

ºIncurrir el agente en actividad o inactividad 

involuntarias;''. 

En el delito de Usurpación de Pro~esión a estudi~, no se 

presentan las formas de ausencia de conducta reTerentes a la 

n, lbidH, plg. 164, 
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vis absoluta. v1s ma1or. movimientos refleJos. sueño o 

sonambulismo oL•es es nula SL• ooeranc:ia. sin embaroo. existe 

la remota oos1b1l1dad de oue una oersona nionot1zaoa oueda 

nacerse casar como orofes ion1 sta s l n ser lo. toda vez aue e 1 

estado t11onot1c:o es L'n f'enomeno real cuva ex1stenc1a ha sido 

ver1f1cada c1ent1~1camente. 

TIPICIOAO• El maestro CaBtellanos Tena de~ine a la 

t101c:1 dad como "la adecuac1on de una conducta concreta con la 

descr1oc1on -formulada en abstracto" • .n Por lo tanto la 

T1p1c1dad. vtene a ser una relación conceotL1al e.fectuada 

cuando hay un encuadramiento de la conducta o hecho descritos 

en el tJoo. 

El maestro Carranca v ·rru.1illo. estima a la t1p1cidad 

como "La ac:c1on antijurid1c:a ha de ser tioic.:a para 

cons1 oerarse como del 1ct1va" ,;s• 

La T101c1dad en relac1on al delito de Usurcac:ion ce 

Pro~es1on orevisto v sanc1onado por el articulo 250 Fracc1on 

11 del Cod1ao Penal Vigente. se ouede oreeentar en atencion a 

las s1gu1entes h1oótes1s o suoueatos: 

u, JbldH, o;q, lb7, 

;s•. C•rr•nc.i Y lru11ilo, il•ul, Cirr•nc• v li'10S, ii.tul, Derecho t'en111I 11111c1no, P111rte Geneql, oo, cit. 
019: 422. -------·-------
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"Se sancionará con prisión de un mes a cinco años y 

multa de diez a diez mil pesos 1
'. 

Fracción I I: "Al que sin tener título profesional o 

autorización para ejercer alguna proTesión reglamentada, 

expedidos por autoridades u organismos legalmente capacitados 

para ello, con.forme a las disposiciones reglamen~arias del 

artículo 4•. constitucional Choy s•. constitucional>: 

a> Se atribuya el car&cter de proTesionista; 

b> Realice actos propios de una actividad profe!iional, 

con e>ecepción de lo previsto en el tercer párra-f'o del 

artículo 2b de la Ley Reglamentaria de loe artículos 4•. y 

s·. constitucionales (únicamente s·. constitucional>; 

e> OTrezca 

pr0Taaionista1 

públicamente sus servicios como 

d) Use un título o autorización para ejercer alguna 

actividad proTesional, sin tener derecho a ello;· 

e) Con objeto de lucrar, se una a proTeeionistas 

legalmente autorizados con .-fines de ejercicio proTesional, o 

administre alguna asociación proTasional; 

En base a lo anterior, y relacionando la Tipici dad con 

el Tipo Penal en estudio, podemos decir que la conducta será 
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típica cuando se adecue a lo previsto en la norma, 

independientemente del supuesto en que ésta se encuadre, toda 

vez que con cualquiera se colma el tipo. 

ATIPICIOAOa Por atipicidad entendemos la no adecuación 

de la conducta al tipo, pues constituye el aspecto negativo 

de la tipicidad y presupone la absoluta impo.stbilidad de 

·dirigir la Acción Penal contra el autor de la conducta no 

tipi~icada. LA ausencia d• tipicidad en consecu•ncia, se 

presenta cuando eMistiendo un tipo, la conducta presuntamente 

delictiva, no se adecua a éste, es decir, que la comisión de 

dicha conducta no agota todos los requisitos exigidos en el 

tipo. 

Son causas de Atipicidad: 

a> Falta de calidad en el sujeto activo. 

bl Falta da calidad del sujeto pasivo. 

e> Falta de objeto. 

dl Falta de referencias temporales. 

e> Falta da referencias espaciales, 

fl Falta del medio comisivo previsto en la norma. 

g) Falta del elemento subjetivo. 

Por lo que respecta al Delito de Usurpación de ProTesión 

Y de acuerdo a la descripción legal de cada una de las 

hipótesis que lo con-forman, se in-fiare que ante la ausencia 
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de alguno de loa elementos aludidos con anteriot"'idad, 

estaremos en presencia de Atipicidad, siempre y cuando el 

tipo así lo t"'BQuiera, pues como ya habíamos mencionado en el 

capítulo precedente, nuestro tipo penal en estudio si 

requiere la calidad del sujeto activo, toda vez que éste debe 

reunir características de ot"'den cualitativo basadas en la 

ostentación pública de actividades atribuibles a una 

proTesión determinada; el hecho de no poseer titulo o 

autorización correapondi•nte con el -fin de. lucrar" o en su 

caso, unirse a proTesionistae legalmente autorizados con la 

misma finalidad. 

Por lo qu• r••pecta a la calidad del sujeto pasivo en 

aste delito es impersonal, •• decir, puede ser un sujeto 

común e indi~arente en virtud de que •1 tipo en estudio, no 

•><ige calidad alguna para aerlo, por lo qu• su auaencia no 

constituya Atipicidad. 

En cuanto a la falta da calidad dal objeto material, 

que el tipo penal en ••tudio, no e>eige cabe hac•r 

c.atagoy{a 

conducta. 

notar 

alguna sobre 

En relación 

la peraona en la que r•cae la 

a la ausencia de r•~eY•ncia• 

temporales, tampoco vulneran lo pYevisto en al delito en 

estudie, pue• el tipo no eMig• un tiempo .determinado para que 

se consume la conducta e se presente el resultado. Aeimismo 
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en lo relativo a las reTerencias espaciales como va lo 

habíamos mencionado. no son e~ig1bles en el tipo. sin embargo 

el Código Penal coera en el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Ccmun v en Toda la Republica en Matel"'ia de Fuero 

Federal. en atencion a lo orevisto en el Artículo l•. de este 

ordenamiento. en relación con el ?•. de la Ley Reglamentaria 

del Articulo 5'. Constitucional Relativo al Ejercicio de las 

Prof'esiones en el Distrito Federal. 

La carencia del medio comisivo en el Delito da 

Usurpación de Pro-fes1on conlleva a la ausencia de tipo o 

atio1cidad. oues cara su con-figuración. se requiere de la 

c•tentaciOn o atribución de determinada prof'esiOn por parte 

del activo. de acuerdo a las Termas. modos. maneras o 

in•trumentos ewtgibles en cada una de la• hiootesis que lo 

con-forman. 

Por último en relación al elemento eubJetivo vio 

normativo del dalito que nos ocupa. determinamos que las 

hipótesis marcadas con los inci9cs b>. e> y e> descritas 

anter1omente, son tipos anormales pues requieren de una 

valoración subjetiva vio normativa: sin embargo. su ausencia 

no elimina la Tipicidad. 
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ANTIJURIDICJDAD1 "Una conducta es antijurídica. cuando 

siendo típica no est.:t orotegida por una causa OE' 

Justif.icaci on.a 

Para que una conducta oueda lle9ar a considerarse 

delictiva es n•Cesar10 aue eea anti Jurídica. v cara el lo es 

imprescindible comprobar aue es contraria a una norma. 

La antiJuridtcidad par"'a Cuello Calon. "oresuoone un 

Juicio, una estimación de la ooosición e)(1stente entre el 

hecho realizado y una norma Jurídico-oenal. Tal Ju1c10 es de 

car.t.cter obJ•t i vo. pues sólo recae e obre ¡., acc1 on 

ejecutada". a. 

Para que una conducta este en oostb1lidad de estimarse 

del icti.aoaa,· deb• lesionarse un bien Jur i dice y en 

cona•cuencia •• o-f=endan los idm•le• valorativos de la 

colectividad·. surgiendo de esta manera l.; antiJuridictdad. El 

m•••tro Ricardo Fr•nco Guzinan mani-fieeta: "La anttJuridicidad 

dmbe entendtlr•e en un •en~ido teolologtco de conten1 do. de 

modo aue comct"enc:t. no sol9 la •~mole v i='ormal contrar"'
0

iedad a 

la not"ma. sino la ilicitud Que objetivamente lesione al 

dmrecho. Un• de lae -funcion•a aue ••ta real iza. con•ista 

0
• Porte Pltlt CinUudH, C11nUno, ApuntHitntos fl l• Pirtt 6tn1r1I di Otrecho Ptnil. •· cit. plf. 
m . 

... C11t1ll1nos T1n1 Ftrunm. ltntHitntos Elnentas it Otrecha P11t1I oci. cit. p.o. 171. 178. 
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precisamente en la valoracidn.de la conducta humana, que toma 

en su momento objetivo, se cali-fica como antiJurídica.n 

El penalista alemiln Edmundo Mezguer, re-fiere que la 

antijuridicidad radi.ca en el juicio, en una valoración de la 

acción y la escala de valores del Estado.• 

La antijuridicidad se considera objetiva en virtud de 

que atiende a la conducta e•terna del agente; para poder 

aseverar que una conducta as antijurídica, as exigible hacer 

un juicio racional de ésta, es decir, una eatimacidn entre su 

Tase material y la e~cala de valores del Estado, toda vez que 

la lay basa sus normas en pr4cticaa y costumbres de los 

individuos integrantes de una colectividad. 

Para que puada presentarse la anti Juridicidad, ae 

requieren de do• elementos: 

a> Glua la conducta eeñalada :coma del 1ctiva aea 

tápica. 

b) Que la conducta no se encuentr'e amparada por 

una causa de Justi-ficación. 

La conttucta •ar..6 -formalmente antiJurí.dica, cuando 

implique transgrasidn a una norma establecida por al Estado 

••. írHCO S.zal1 licu*t, lt IQi1UdJla4 tn 11 licitud. l!t1lcp 1959, p.p. 43, 44. 
••. 11t11utr, Elllundo, Tulilfp lle Rtrts;bq P1n1l Tptp J. EdHarl1J Revt1l1 di Derecho PrlVlm, ,..drid 1973, 

,,,. 219. 
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(oposición a la ley> y materialmente· antijurídica, cuando 

signiTique contradicción a los intereses colectivos.u 

La antijuridicidad posee una dualidad de aspectos así se 

constituye la Anti Juridicidad Formal y Material. La 

antijuridtcidad general con~orma un concepto unitario, siendo 

el resultado de un juicio sustancial. 

Por su par-te Franz Ven Liszt, crea la doctrina dual is ta 

de la antiJuridicidad que se basa en lo siguiente: 

AntiJuridicidad Formal1 Es aquella que implica una 

transgresidn a una norma establecida por el Estado es decir, 

veriTicar la conducta en oposición a la lay. 

AntiJuridicldad Material• Ea aquella que ae conforma con 

la contradicción a los intareaes colectivos.•• 

En al mismo orden da ideas cabe ·destacar, que en la 

anti juridicidad se presenta un doble aspecto: la rebml dí.a 
:· 

contra la norma jurídica que e• lo que aludimos anteriormente 

como ant.1 Juridicidad -formal, y por otra parte el hecho de 

ocasionar un da.Ro o per Juicio social causa.do por asa 

rebeldía, •• lo que se traduce en antiJuridicldad material. 

::· P1v•n VntoflCllas, Fn.:l1co, Ptrecho Pln¡I nedCJnp, op. cit. p.p. 302, 303 • 

• lde1. 
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"La tn.fr'acctón de las leyea significa una 

antiJuridicidad .formal y el quebrantamiento de las normas que 

las leyes interpretan constituye la antijuridicidad material. 

Si toda sociadad se organiza formalmente, es para fijar 

normas necesaYias paya la vida del grupo y por ello el Estado 

proclama eua leyes en donde da ~o,.ma tangible a dichas 

normas 11
.•• 

Por lo que respecta al Delito de. Usurpación de 

Profesión, poct.moa aseverar que toda conducta que encuadre ,en 

las diveraaa hipótesis qu• prev6 •l Articulo 250 Fracción 11 

del Código P•nal para •l Di•trlta F•deral, ••r6 antlJurldica 

si ésta no ae encueritrA protegida por una cau1ra de 

Juetlficacldn. 

CAUBAB DE JUBTIFICACl.DN1 Bon el aspecto negativa da la 

antiJurtdtcidad, toda vez qu• na toda conducta típica es 

siempre anttJUrádica. 

El Artácula 15 del Cddlga P•nai para •l Di•trlta F•deral 

en aus Tracciones I 11; JV; V V VI J J preve ca.a Causa de 

Justificación la• aigulent••• 

a> L•gíti•a Defenaa 

bl E•tada de Nac•aidad 

• 1• C.sl11t1nas T1n11 ferM•, Llm11i1ntD1 Elwataln • p,r1qp PtNI, ap. cit. •·•· tlO, 111. 
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e> Cumplimiento de un Deber 

d) Ejercicio de un Derecho 

e> lmoedtmento LeQ1t1mo 

Le;itima O•T•n••• "Pa..-a Cuello Calon. es la de-fensa 

necesaria para f'"echazar una agyeeión actual o inminente e 

injusta mediante un acto aue lesiona bienes jur"á.dicos del 

agresor".u Pat'"a Jimenez de Asua. ee la t'"epulsa de uria 

a9rasión antijuYidica. actual o inminente cor el atacado o 

t•Yc•ra o•r"•ona contra el agresor, Qua m•iQe no traspasar la 

naceatdad ·d• la def-ensa contYa su racional proporcionalidad ... 

Los elementos de la l•gitima deTensa son: 

a) Una agreeión i.nJu11ta V actual 

b> Un P•liaro inminente del dA'ño. deriv•do de una 
a9reeióñ, sobre bi•ne• Jurídicamente tutelados 

e> Repulsa de ••• aqrmsión 

Eatado de Nac••idadt Es una Bltuacton oe oeligro actual 

o lnm•diato par"a un bien Jut"':idlco Que !!IOlo puede salvar••· 

mediante la violación ~ otro. o~r lo oue conviene di~tinquir 

si el bl'en ••crt.ficado es de menor entt dad Qu• el amenazada, 

ai •• así, •• trata de una c•u•a de Ju~tiTicactón1 pero ai el 

bien le•tonado es de mayor"" valat" oue el ealvado, el ilictto 

in:. C.llo Clltn. E91tHla, Dtrtclm PtNI !R'P l. Ptrll §t•nl VQIU!•n Pn•rg. Edltorlll '°'"S.A., 
.................. 311. 

n, Cnt1l11M1 flfll, fenll'ldD, Uma1utn EJmnt1ln 111 ltrtc!!p Ptn1I oa. Cit. "ª'· 191. 
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se con-figura. Si los bienes son equivalentes, el del t to as 

ine,cistente no por el hecho de anularse la anttJuridicidad. 

sino en -función de una causa de inculpabilidad. 

Cumpl imi•nta de un Deber¡ Ejercicio de un Derecho: Son 

las JustiTicantes que en razón de un derecho o un deber" 

acaptado por la ley, privan la conducta del elemento 

anti Juridicidad. 

Imp•dim•nt.a L•g,t.tmo1 Se presenta cuando el activo al 

tener la obligación de ejecutar un acto, se abstiene de 

obra~. colm~ndoee en consecuencia el tipo penal por un 

comportamiento omisiva. 

En base a la anter"ior. conviene comentar las -fracciones 

Justi~icante• a que hace reTerencias el Art~culc 15 del 

Código Penal para el Distrito Federal. pues é&'tas se 

encuentran agrupada& al lado de:_otraa causas qu• eMcluvan la 

responsabilidad penal, es por ello que •olam•nt• la• antes 

aludidas &e re-fieran a las causas de justiTicacidn, por lo 

que no deben ser con-fundidas con otr"as exim•ntea. 

De acuerdo a lo pr"evisto en el artículo antes citado. 

"Son ci rcunst.anci•• excluyentes de respon•abi l i dad penaJ 111 

Fracción III. "Repeler el acusado una agr"esidn r"•al, 

actual o inminente y si~ derecho. en deTensa de bienes 
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Jurídicos propios o ajenos siempre ·que exista necesidad 

racional de la de.fenea empleada y no medie provocación 

suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona 

a quien se de.fiende 

Esta .fracción· se refiere a la legitima def'ensa y en 

relación al Delito de Usurpación de Pro.festón consideramos 

que ésta no se pr•senta. 

Fracción IV. "Obrar por necesidad de salvaguardar un 

bien juri dice propio o ajeno, de un peligro real actual o 

inminente, no ocasionado intencionalmente ni por grave 

imprudencia por el .agente y que éste no tuviere el deber 

jurídico de af'rantar, siempre que no BMista otro medio 

practicable y menas perjudicial a su alcance. 

Esta f'racción se re-fiera al estado de nec:esi dad el cual 

surge cuando •• trata de conservar un bien Jurídico de mayor 

Jerarquía lesion4ndoee a otro qu• también ampara la ley, pero 

para el activo •• da Tenor importancia. 

"El Delito se comete ,en estado de necesidad, cuando la 

consecuencia de un acontecimiento de arden natural o de orden 

humano, el agente se encuentra f'arzado a ejecutar la acción y 
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omisión típicas para escapar él mismo o hacer escapar u otr·o 

de un peligro grave inminente e inevitable". 4 • 

Esta causa de justiTicación, ei se puede presentar en el 

Delito de Usurpación de ProTesión. Por ejemplo, el hecho de 

que una persona proporcione atención a una señora que estA a 

punto de dar a luz, por la imposibilidad de localizar en esa 

momento a un médico cirujano. 

Fracción V1 "Obrar en Terma legítima, en-cumplimiento de 

un daber Jurídico o en el ejercicio de un derecho, siempre 

que BMi•ta necesidad racional d•l medio empleado para cumplir 

el dttb•r o ejercer el dttrecho". 

E•t• -ft"'acciOn clayaift•nte observa lo relativo al 

cumpl imtanto ·de un daber y al ejercicio de un derecho, los 

cuale• son con•idllrado• como una aola causa de justiTic•cidn. 

Ignacio Villalobos por su parte re-fiera que la concurrencia 

de un deber ••pecial o de un derecho en atención al cual se 

ejecuta el acto v que, por su misma naturaleza deber o 

derecho cumplido, elimina al car6cter delictuoso de la 

conducta. 48 

... Cur1ncñi Trujillo, RiOl, C.uund y Rln1, R11U 1 Dlrtcho P1y! flldctnp Ptrl1 6frwnl, ot. cit. 
019; 569. 

••. Vll l•lobo1 1 lqn1cta, Dtrecbo P1MI l!ldcuip, Edllorhl Porrcl1, Cuarh Edlct•n, lttaico 1983, p~,. J5J. 
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Los tratadistas en relación al cumplimiento de un deber, 

distinguen dos casos; el primero, cuando se deriva de actos 

ejecutados en cumplimiento de un deber legal resultante de un 

empleo, autoridad o car-go públ i.co; el segundo, cuando se 

trate de actos ejecutados en cumplimiento de un deber 

impuesto a particulares. Cuando un subordinado carece del 

podar de inspección y legalmente tiene el deber de obedecer, 

es cuando surge la hipótesis relacionada con la Obediencia 

Jerárquica la cual constituye una verdadera causa de 

JustiTicación. Así por ejemplo, el superior Jerárquico impone 

al subordinado como un deber cumplir las órdenes de éste, sin 

ser relevante su criterio personal sobre la licitud o 

ilicitud de la conducta ordenada. 

En base a lo anterior, la Fracción VII establece: 

"Obedecer a un superior legítimo en el orden Jerárquico, aó.n 

cuanáo su mandato constituya un delito, si esta circunstancia 

no es notoria ni se prueba que el acusado la conocia"; 

En relación al del 1 to de Usurpación de ProTesidn, es 

posible que se presente el cumplimiento de un deber o el 

ejercicio de un derecho, por ejemplo en el caso de una 

persona que promueve un Juicio por su propio derecho o 

realiza actos procesales por obediencia a un superior 

jer-4rquico. 
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Fracción VIII. "Contravenir lo dispuesto en una ley 

penal dejando de hacer lo que manda, por un impedimento 

legitimo; 11 

Esta causa de Justi-ficación t"elacionada c:on el 

impedimento legítimo, se reTiere únicamente a omisiones, mas 

no a actos; opera cuando el agente teniendo l~ obligación de 

realiz•r una conducta, s• abstiene de actuar por un obstáculo 

material insuperable, por lo tanto sólo opera en delitos 

cometidos por omisión, por tal razón, ésta Juati-ficante no se 

puede invocar anal Delito de Usurpación de Pro-fe•ión. 

CU~PABl~lDAD1 Para la c:on~igurac:ión d•l delito, no basta 

la sola concurrencia dll cierta conducta o hecho subeumible a 

la Tigur"a típica, ni la realización objetiva e.fectuada por 

aquel •lemento que ••tabl•zca su antiJuridictdad, atno adtlm•e 

•• neca•aria la Mclaractdn Judicial da qua el agente dtll 

injusto típico per"petrado es culpable. 

El lgnac:io Vil lalobo• refiere qu• ºla 

culpabilidad se hace consistente en el desprecio del sujeto 

por el orden Judicial y por los mandatos y prohtbicion•• que 

tienden a con•tituirlo y conset"'varlo, que ~ate ea maniTiasta 

por -franca oposición en el dolo o indirectament• por 

indolencia o descartacidn que surgen del desinterés o 

subeatimacidn del mal ajeno frente a los propios deseos de 
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culpa 11 .° Castellanos Tena opina que "la culpabilidad es el 

neMO intelectual y emocional que liga al sujeto con su 

acto";., mientras que para Porte Peti t, "la culpabi 1 i dad es el 

nexo intelectual y emocional que liga al sujeto can el 

resultado de su acto":•• En relación a esta deTinición cabe 

destacar, que comprende la culpabilidad dolosa, pero no 

involucra los delitos culposos ·O no intencionales en los 

cuales por su misma naturaleza, no es posible querer el 

resultado; se caracteriza entonces, por la producción de un 

resultado no seaeado por el agente, pero acaecido por la 

omisió.n de las cautelas· o precauciones BMigidas por al 

_Estado, es por el lo que el concepto antes aludido se 

coneidera un tanto ambiguo. 

Ooctrinariamanta han surgido doa teorías para precisar 

la esencia de la culpabilidad y son: La Normativa y la 

Paicologiata. 

Teoría Normativa. En esta teoría ee da por supuesta la 

antiJuridicidad como valoración normativa sobra la conducta o 

el resultado concreto a Tin de circunscribirse al es.tudio de 

la subjetividad o psique del autor: para precisar su actitud 

.respecto del Yesultldo objetivo delictuoso, 

••. C11tll11w TtM, Fern1ndo, LIMMlenlu Elwnldn di DlrcchQ P101l. ~· cit. 234 • ....... 
'". lbtcloo, p.p. m, m. 
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culpabi 1 i dad se mani-fiesta integrada por un elemento 

volitivo, el cual implica el deseo de que se produzca la 

conducta y aceptar el resultado, en concurrencia con el 

Tactor intelectual o conocimiento del propio individuo acerca 

de la antiJuridicidad de su conducta. 

T•oría P•icologi•ta. En esta la culpabilidad se Tunda en 

la base psicológica, reside en ·un ne)(o psíquico entre el 

sujeto el resultado, por tal razón cuenta con dos elementos 

uno volitivo o emocional, que indica la suma de conducta y 

resultado. El intelectual, re-fiare el conocimiento de la 

antiJut"1dic1dad de la conducta misma. Para el psicologismo, 

la culpabilidad radica en el hecho psicológico causal. del 

resultado; en el normativismo, es el Juicio de reproche a una 

motivación del sujeto. 

El de•arrol lo de eeta teoría se en-foca únicamente a la 

actividad dolosa del suJeto prescindiendo de la. culpa, 

raault•nda aei insu-ficiente al no comprender el géneP"o de la 

culpabilidad. En cambio la tesis normativa reconoce un 

contenido psicológico implícito en la culpabilidad en razón 

de que mediante la acción, se requiere la" conducta y el 

r-esultado, o bien, únicamente la primera pero tal contenido 

no constituye la culpabilidad pues viene a ser el objeto 

sobre· el cual recae el reproche contra su autor. 

113 



El juicio de reproche se Tunda en la valoración de la 

exigibilidad dirigida al sujeto capaz de comportarse de 

conTormidad al deber establecido en la norma penal, asi 

cuando el Juicio reprobatorio se e-fectúa surge la 

culpabilidad entendida normativamente. 

Para aseverar que una conducta es culpable, es necesario 

hacer un Juicio valorativo en razón del injusto típico 

perpetrado; si es reprochable a su autor por haberlo 

realizado en Terma intencional o imprudencial y bajo las 

circunstancias en que podría exigírsela una conducta diversa. 

En la comisión de un delito, la conducta puede ser reprochada 

por su ejecución en base a dos elementos el dolo y la culpa; 

así el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 

a•. establece: "Los delltos pueden ser: I. Intencionales; II. 

No intencionales o de imprudencia; asimismo hay quienes 

pretenden eetablacar una tercera Terma basada en la 

pretarintenclonal idad la cual 1 ntegra la -fracción I I I del 

mismo precepto, no obstante nos avocaremos ónicamenta a las 

dos Termas primeram~nte aludidas. Cuello Calón opina que el 

dolo consi•te en la voluntad dirigida a la ejecución de un 

hecho del ictuoeo, o simplemente a la intención de 

consumarlo ... Jiménaz de· Asó.a por su parte de-fine al dolo como 

"la produccidn de un resultado típicamente antijurídico con 

••. Cuello C&ltn, Eutenia, Dlnchg Pen4l JDIQ 1 Pule icncul yply1en Sepyndg, pig. 653. 
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conciencia de que se quebrante el deber, con conocimiento de 

las circunstancias de hecho y del curso esencial dl:! .1..i 

relación de causalidad existente entre la manif'estación de 

voluntad y el cambio en el mundo exterio1- 1 con vuluntad de 

realizar la acción y con representacidn del resultado que se 

quiere". so 

Concretando podemos decir que el dolo es la conducta 

voluntaria dirigida a la lesión de un bien Jurídicamente 

protegido, con la conciencia de que se viola un deber y con 

representación del resultado a producirse; en ca~bio la 

culpa, implica la presencia del resultado mismo, el cual se 

produce por imprudencia, negligencia, ineptitud o f'alta de 

cuidado por parte del agente. 

En los delitos. da resultado material o de mera conducta 

Pavón Vasconcelos re-Fiera, que la conducta es objeto de la 

representación y de la voluntad como resultado específico. 

En el delito de Usurpación de Profes! ón, ex is te dolo 

dit"'ecto, cuando la voluntad del agente se dirige a un 

resultado previsto, existiendo adem4s identidad entre el 

acontecimiento real y el representado, no solo basta el 

acontecimiento de los hechos y su signifación antijurídica, 

sino además es necesaria la pyesencia del elem'ento volitivo. 

"· HMnez de As611 1 Lul1 1 L• Ler y el D1Jllp1 op. cit. P&t· 45•. 
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En consecuencia, es aquel en el que la voluntad se encamina 

di rectamente a 1 resultado típico. A contrario sensu, 

estaremos en presencia de dolo indirecto, cuando el sujeto 

desea el resultado espec:í-fico, pet'"O sabe que con su conducta 

se han de producir otras más, él lo sabe, no lo desea, pero 

lo acepta. Esta especie es llamada también "de consecuencias 

necesarias". 

Por lo que se re.fiera al dolo indeterminado, en este el 

sujeto tiene la intención genérica de delinquir, sin 

proponerse un resultado especí~ico o daAo determinado. 

El dolo eventual se presenta, cuando el agente realiza 

la conducta con la intención de producir un resultado típico 

Y antijurídico; tiene conciencia de que puede haber otras 

consecuencias no deseadas por él, sin embargo las acepta. El 

activo, se caracteriza además por la eventualidad o 

incertidumbre que hay respecto a la previsión del resultado 

típico. 

Las clases de culpa son: Culpa ce!" Representación y 

Culpa sin Representación. 

Culpa con representación: Es aquella en la que el agente 

de la conducta previó el resultado, pero no lo desea, abriga 

la esperanza de que no se producirá. Hay voluntad en la 
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conducta causal v representación de la posibilidad del 

resultado; este no se requiere, en tal virtud. el agente 

espera que no ee produzca. 

Culpa sin representación: Esta ae presenta cuando e><tste 

voluntariedad de conducta, pero no e><iste la reoresentac1on 

del resultado de naturaleza previsible. Es una conducta donde 

no ae pr•vé el rasul ta do que •n un momento dado ouede ser 

evitable, no obatante, éste se produce. 

_De lo anteriorment• m•ncionado y mn bJtse al Delito de 

U•urpación de ProTestón previsto y sancionado en el Ar-ticulo 

250 Fracción 11 del Código Penal para el Distrito Federal. 

•ste es de origen doloso, toda vez que su ejecución reviste o 

supone una preparación, interviniendo un elemento volitivo o 

emocional para •u ejacución. La clae• de dolo QUB se crasenta 

•n este delito,, es el dolo directo, pues el resultado 

co~responde a la voluntad del agente. es decir. a la 

intención de atribuirse el car4cter de pro-fesion1ata. 

r•alizar actos propios de una actividad pro<fe&ional 

reglamentada. o-frecer pt:lblicamante ••rvicio• d• ésta clase. 

usar- titulo o autorización sin derecho. o lucrar al lado de 

pr-o+•atontsta• legalmente .auto~izado•. 

INCULPABILIDAD1 Es al asoecto negativo la 

culpabilidad. es aQuella que opera al hallat"ea ausentes los 

117 



elementos esenciales de ésta que son el conocimiento y la 

voluntad del agente. Para la ~ormaciOn de la cu~pü, ~b 

requiere la e><istenc:ia de un elemento cognoscitivo y ademJ.s 

el emocional; la ausencia de uno de el los, hace 1mpos10le la 

existencia de tal elemento y por lo tanto, de la integración 

del delito. 

Las causas 

culpabilidad son: 

Impeditivas 

El Error 

de la 

Esencial 

e><istencia 

de Hecho y 

de 

la 

la 

No 

E>eigibtlidad de Otra Conducta de la cual se desprenden otras 

como son: El Temor Fundado¡ Caso Fortuito y el Estiido de 

necesidad en tratádose de bienes de igual jerarquía. 

Error esencial de h•cho: Es aquel que vulnera el 

elemento intelectual, y la coacción sobre la voluntad, aTecta 

el elemento volitivo. 81 la culpabilidad se Terma en al 

conocimtanto y la voluntad, eólo habr.t. i nculpabi 11 dad en 

ausencia de cualquiera de los dos elementos o de ambos. La 

presencia del error conlleva una idea f'alsa de la 

representactdn objetiva, misma realidad que puede darse en 

una cosa o en una situación. El error a su vez se subdivide 

en Error de Hecho y Error de Derecho. 

Errar d• H•cho1 Sd lo· se conai dera como causa de 

inculpabilidad el error de hecho si es esencial, pues para 

que se estime como e>eimente es preciso que sea invencible, es 
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decir, que el activo tenga falso conocimiento sobre los 

elementos de la existencia misma del delito conduciéndolo a 

obrar antijuridicamente, toda vez que éste cree que su 

conducta es lícita; esto signiTica que no le es posible al 

agente tener conocimiento de las características o elementos 

de la conducta considerada por el legislador como delictiva. 

Cabe destacar, que el error esencial de hecho debe ser 

invencible pues si no Tuese así, dejaría subsistente la 

culpa. 

Er-t"or d• D•r•cho1 Esta Especie no se considera como 

eximente pues ha seguido el principio: "La ignorancia de la 

ley a nadie beneTicia 11
, en virtud de que "el equivocado 

concepto sobre la signi-ficacidn de la ley no Justi.fica ni 

autoriza su violación". 

En base a lo anterior, diremos que la ignorancia se 

equipara al error, el cual consiste en el de•conacimi•nto da 

la ley o el Talso conocimiento de la misma. El Código Penal 

paya el Distrito Federal, concede gr-an importancia al error 

de derecho pues aunque no se considera como causa de 

i nculpabi 1 idad, el artículo 52 del mismo ordenamiento 

es~ablece: 

"En la aplica~idn de las sanciones penales se tendrá en 

cuenta: 
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1•. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios 

empleados para ejecutarla, y la extensión del daño causado y 

del peligro corrido; 

2•. La edad, la educación, la ilustración las costumbres 

y la conducta precedente del sujeto, los motivOa que lo 

impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones 

económica•; 

3•. Las condiciones espaciales en que se encontraba en 

el momento da la comtsidn del delito y los demás antecedentes 

y condicione• personales qua puedan comprob~ree, así como •us 

vínculos da parentesco, de ami~tad o nacidos de otras 

,-elaciones sociales, la calidad de las personas o-fendidas y 

las circunetanctae de tiempo, lugar, modo y ocasión que 

demuestren •u mayor o menor temi bi 1 i dad". 

11 El Juez dabmrá tomar conocimiento di r"ecto d81 

sujeto, de la victima y de las circunstancias del hecho en la 

medida requari da cada caeo 11
• 

En relación a lo anterior', el Articulo 59 Bis también 

del Cddigo P•nal di apone: "Cuando el hecho se real ice por 

error o ignorancia invencible sobre la existencia de la Ley 

Penal o del alcance de á•t• en virtud del extremo atraso 

cultural y al at•lamiento social del sujeto, se le podt""á 
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imponer hasta la cuarta parte de la pena coYrespondiente al 

delito de que se trate o tratamiento de libertad, segun la 

naturaleza del caso". En base a lo previsto en el articulo 

antes aludido cabe mencionar, que opera como una. atenuante de 

la pena. 

La doctrina clasiTica al error en dos clases: El Error 

de Tipo y Error de Prohibicidn o da D•recho. 

Ert"'or de tipo: E ate recae también sobre la 

antijut"'idicidad por aar un error que versa •Obre la misma, se 

presenta cuando en virtud de un error- esencial e invencible, 

el activo cree atípica su actuación considerándola 1 íci ta 

cuando realmente no lo •a. 

El Artículo 15 F.-.1ccidn XI Parte Primara del Cddigo 

Penal Sustantivo, se reTiere al llamado error de tipo, toda 

vez que alude al error invencible en relacidn a loe elementos 

esenciales de la descripción típica, pues prevé lo siguiente: 

11 Realizar la acción y omisión bajo un error invencible 

raspecto de alguno de los elementos eaenciales que integran 

la descripci dn legal, o que por el mismo et"ror estime el 

sujeto activo que es licita su conducta. La parte segunda del 

mismo precepto re-fiera: "No se e>ecluye responsabilidad si el 

error es vencible", en este caso se presenta un error da 
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licitud denominado también error de orohibición. va Que ool"" 

un error vencibl• el activo cree lícita su conducta. 

La no exigibilidad de otra conducta: Aún no se ha 

determinado con orecieión Ja naturaleza jurídica de ésta. 

pues no •• eabe cual da los dos elementos de la culpabilidad 

<intelectual y volitivo) queda excluido en preeancia de Bst•. 

Sin •mbargo. algunos tratadistas maniTiestan que radica en 

circun•tanciaa de cartict•r aupral•gal. conaid•radas 

•u-Fici•nt•• P•ra •Mcluir la culp•bilidad del eujato activo, 

quien se ve obligado a realizar una conducta tíoica v 

antijurídica por no eMi&ti..- oosibiltdad de realizar otra. 

Esta excluyente seg(ln a-Firma la doctrina moderna. ea una 

cau•a elimtnatol""ia d• la culpabilidad juntam•nt• con el error 

esencial de hecho. Es así como la no exigibilidad de otra 

conducta debemoa con•idera..-la como un grado de inclin•ción al 

hecho prohibido. en que no se pierda la conciencia ni la 

capacidad de determinación, cor lo que puede motivar un 

perdón o una excu•a. cero no una destnt•gración d•l d•lito o 

de alguno de sue elementoa. 

Como va lo mencionamos anteriormente aon caueae de no 

exigibtlidad de otra conductas El Temor Fundados Para alguno• 

espectalietas es uno de los casos tíoicoe de la no 

1ucigibil1dad de otra conducta. e9 un estado osíauico en donde 
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se perturba la capacidad de discernimiento del activo poY 

~actores eMternos que conducen a éste a producir un reoul~~d~ 

típico. En relacidn a lo antes mencionado el Artículo 15 

Fraccidn VI del Código Penal establece: "Obrar en virtud de 

miado grave o temor Tundada e irresistible de un mal 

inminente y grave en bienes Jurídicos propios o ajenos, 

siempre que no e>cista otro m~dio practicable y menos 

par Judicial al alcance del agente". 

Caso .fortuitos Es aquel en donde el agente real iza una 

conducta licita que produce un resultado típico al cual no es 

previsible ni tampoco evitable. El Artículo 15 Traccidn X del 

Código Penal dispone al respecto lo siguiente: 11 Causar un 

daño por mero accidmnte, sin intención ni imprudencia alguna, 

•J•cutando un• hecho licito con todas l•a pr•cauctonea 

dabidae". 

Estado de n.c•atdad en tr•t6ndo•a de bienes de igual 

Jerarquía: Algunos autore• opinan que el sujeto act~a en esaa 

condiciones no ea culpable en f'uncidn de la no exigibilidad 

de otra conducta, pues no obstante que esta es del icttva, 

daba aparar en •u Tavar un perdón a una eMcuea por pa~te del 

Estada, es decir, que en esta awcluyente es relevante para 

evitar al mer•cimienta de penas, pero no la culpabilidad, sin 

embargo, ésta se ve eMtinguida par tal circunstancia. Dicha 
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e>Ccluvente se encuentra prevista en el Articulo 15 Frac:c:ion 

IV del Código Penal que dispone: "Obrar por la necesidad de 

salvaguardar un bien Jur1d1co propio o aJeno, de un peligro 

real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente n1 

por grave imprudenci_a por el agente, y que este no tuviere el 

deber Juridico de a~rontar, siempre que no eKista otro medio 

practicable y mitno• perjudicial a .•u alcance". 

En cuanto a las Eximentes Putativas consideramos que as 

de especial relevancia destacar que corresponden al error de 

hecho esencial e invencible y no a lo relativo a la no 

BKlgibilidad de otra conducta, toda vez que consisten en la 

-falsa apreciación· que tiene •l sujeto de la realidad y que lo 

conduce a •ctuar cr•yendo que se haya amparado por alguna 

cau•• d• licitud v ejecuta una conducta atípi~a sin ••rlo. El 

Articulo 15 Fracción )( I en base a esta causa de 

inculpabilidad reoftere1 11 Realizar la acción y omieión bajo un 

error invencible respecto de alguno da lo• elementos 

•••ncial•s que integran la descripción legal o que cor el 

mismo error estime el sujeto activo que es lícita su 

conducta". 

En el Delito de ,Usuroac:ion de .Pro-fesion tanto el error 

esencial de hecho en relacion •l elemento intelectual. así 

como la coacc1on sobt"e la voluntad.· son causag de 
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inc:ulpabi lidad que pueden impedir que la conducta de este 

i licito se con.figure como tal. Por ejemplo, una perscn3 e.u¿ 

cree que la actividad que realiza no es un acto propio de una 

proTesjón reglamentada, esto con r-especta al <JSPt!Ct.O 

intelectual, y por lo que hace a la coacción sobre la 

voluntad del agente, se podría presentar en la persona que es 

obligada por medio de amenazas a ostentarse como 

proTesionista. Sin embargo estimamos que el error de hecho 

esencial e invencible opera como una verdadera causa de 

inculpabilidad en el delito a estudio, por lo que en este 

caso se pueden presentar las BMimentes putativas. 

En cuanto al Temor Fundado se equipara a la cc1.1cci6n 

sobre la voluntad del agente toda vez que se altet"ada la 

capacidad de discernimiento del activo por Tac:tores BKternos. 

Por lo que respecta al caso fortuito y al estado de necesidad 

en tratándose de bienes de igual Jerarquía consideramos que 

estos no se presentan en el delito que nos ocupa. 

C. LA IMPUTABILIDAD. 

Para que el sujeto activo sea culpable de un delito, es 

preci110 que sea imputable, toda vez que la culpabilidad se 

constituye de un elemento intelectual y otro eTectivo,. es 
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decir. aue involL1Ct"a el conocimiento v la voluntad del acto 

il 1 cito hac1endose 1mot"esc1ndible la oresenc1a de esa'.S 

.facultades oat"a oue un 1ndtv1duo conozca la ilicitud de sus 

act.os, siendo necesat"ia la volunt.ariedao oara la consumac1on 

de los mlsmos. lo que se traduce en la capacidad necesaria de 

entender v de auerer" por- oarte del activo. es cor el lo aue la 

imputabilidad debe ser considerada como soporte de la 

culpabilidad v no como uno de SL'S elementos. 

La imputabilidad r-eauiere en consecuencia. una calidad 

del su~eto siendo la actitud o cacacidad necesaria para ceder 

atribuirle sus actos. en tal virt1..1d. se reauiere de una 

evolución intelectual del autor. pues •• necesario que cuente 

con las condiciones óptimas de desarrollo y salud mental para 

obrar con conocimiento del deber existente. 

"La imputabi 1 t dad •• la capacidad normalmanta de 

entender y de aueYer. es todo aouel aue oosea al tiempo de la 

ejecución las condiciones osíauicas eMigidas abstracta e 

indeterminadamente cor la ley" 52 

92
• C1rr1nc.11 y lrultlla, R .. u. C•rr1nca., thvn, R•Ul. OWthlL.fln!J f!t•tcano. Parte 6rneral. ao. cit. 
ºª~· 01, 
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Por su parte Castellanos Tena opina que la imputabilidad 

"es la capacidad de querer v entender en el campo del derecho 

penal". 1u 

La imputabilidad es entonces. el conjunto de condiciones 

mínimas de desarrollo o madurez v normalidad o de equi libr10 

p•ic.ológico que capacitan al activo para reaJ:Jonder de un 

delito. La madurez osicológica est~ representada por la 

mayoría da edad. tales condiciones oosibili~an el ejerc1c10 

de las -Facultades de conocimiento y voluntad parr.. conocer v 

va 1 orar el de bar de rescatar- 1 a norma v de deter-m t narse 

libre. espont.tneamenta haciendo al •u Jeto suscept 1 ble a 1 a 

intimidación madtante la coacción ct.l Estado a tr"avés de ia 

impo•tcidn de la pana' por lo que sa ra-Fiere a la normalidad 

o equilibrio petcoldgico. es valorar la salud mental del 

activo para determin•r •1 •• acraedor a la sanción oenal como 

resultado d• eu conducta delictuoaa, de lo contrario, se 

declarar~ inimputabla. 

S•ra imputable todo aQuel que oo••a el tiempo de acción, 

las condiciones _oBíQuicas exigidas CIOr" la l•Y para poder 

deearrol lar- su conducta socialmente, todo lo que ••• •cto o 

idóneo jurídicamente par"a ob11arvar un• conducta QU• re•ponda 

a las a1dqenci•• de la vida en común. Asimismo cabe hacer 

as. CHttll•not f1n1, Fern1ndo, llntHitnlu El1Mnl4Jn di Otr~ OD• cit. DllJ. 218. 
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mención. QUe la oresenc1a de Cual Quier causa de 

inimputabil1dad cermanente o transitoria. evitara en eu caso. 

la posibilidad de culpabilidad en el sujeto. 

En relacion al Delito de UsuroaciOn de ProTeeion. eeran 

imputables ouienes tengan un desarrollo mental óotimo. 

<mavoria de edad) v no padezcan alguna anomalia peicoloQ1c:a 

que los i1.1cosi bi l tte para ouerer v entender al momento de 

r•alizar la conducta tipice prevista en la norma. 

Añtee de reTerirnos a las caueas de inimoutabilidad. nos 

avocaremos brevemente al estudio de las ",qctianes Lib1-ae i11 

Causa" o acciones · 1 ibres en su causa. v !Ion aauel las 

•itu•ciones •n las aue .•• coloca el !luJeto antes de ~.ctuar 

ilícitamente. va sea en ~orma voluntaria o-culposa wituandose 

aeí, er.- estado de inimoutabilid•d cometiendo el delito en 

•••• condiciones. ou•• •1 mismo se o.revoca un es,:.ado de 

inconsciwncia. De lo. anterior se 1nTiere. aue ein en un 

mom•nto dado al agotar el activo la conducta tíotca carece de 

l• capacidad necesaria oara aL•erer v ,....ntender". 11a •it;ua comc

un suje1:.o i.ntinoutable. pero et tal estado se lo orodujo ·en 

~or"ma dolosa 

i'"putable. El 

o culoo•a. ood•mos aTtrmar aue 

maestro CarYanca v Tru j 11.lo opt na al 

este es 

r••oltcto 

lo st9utenta: "E.n nuestro derecno las acciones 1 i bres en ou 

causa son considerados como dolo9ats. sin crueba en contr'at'"io •. 
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a virtud de Que el dolo se oresume _1uYzs et de JuYe cuando el 

imputado previó y pudo orever la consecuencia". 54 

Si el euJeto se colocara en estado de i nimputabi l i dad 

estaríamos Trente a una acción libre en su causa Y sería 

responsable. de acuerdo a lo Dl"'evteto en el al"'tículo 15 

Fracción 11 Parte Final del Código Panal Que eatablaca1 ºBon 

cil"'cunstancias ewcluvent•s de resoonsabilidad penal: Fracción 

11 : • • •xC•Pto en loa ca•os en que el propio sujeto activo 

ha va Dl"'OVOcado e ea i ncaoaci dad i ntenc 1 ona l o 

imDl"'udencialmentei ". 

Una vez comprendido lo antea señalado. aludiremoe lo 

l"'elativo a la inimputabilidad v eus cauaas. 

La intmputabilidad v sus causas. es el aspecto negativo 

de la imputabilidad. se pr•aenta cuando el activo caree• de 

la -facultad Psíquica de conocer y querer la conducta típica. 

anul4indo11e de esa manera la imoutabt 1 idad. an consecuencia. 

s1 hay intmputabilidad no habr41 culpabilidad ni tampoco 

da lito a 1 guno qu• per••Qu ir. puae el aspecto n•gat t ve de 1 a 

imoutabi li dad al imi na las condtcionee de capact dad dal 

suJ•to. 

"· Cuund y Trujillo. R1úl. Caruncj v Rhu, R1u1. D1rrctto P1n1L fte•scno. op, cit. º'"· 438. 
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Son causas de i nimputabi l i dad la Tal ta de desarrollo y 

salud mental, así como los trastornos mentales permanen~~u y 

transitorios que priven o perturben las Tacultades del sujeto 

para querer y entender, aun cuando habiéndose consumado una 

conducta típica y antijurídica el activo no se hace acr-eedor 

por- tales circunstancias a la sanción prevista en la nor-ma. 

El Código Penal Vigente en el Oistr-ito Federal, 

contempla como causas de inimputabilidad las siguientes: 

a> Tr-astor-no Mental o Desarrollo Intelectual Re.tardado 

b> Miedo Grave 

e> Minoría de Edad 

Así el Artículo 15 Fr-acción 11 del or-denamiento legal 

antas aludido establece: 

"Son circunstancias e)(cluyentes de r-esponsabi 1 i dad 

penal: 

Fraccidn 11: Padecer el inculpado al cometer la 

1 nTr-acción, trastorno mental o desarr-ol lo i nte 1ectua1 

retardado que le impida c:ompr-ender el car'.&cter- ilícito del 

hecho o conducir"se _de acuerdo con esa comPr"ensión, eMcepto en 

los e.asas en que el propio sujeto activo haya provocado esa 

1 ncapaci dad intencional o impru_dencialmente 11
• 
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En relación al Miedo Grave, la Fracción IV del mismo 

Artículo 15 del Código Penal refiere: 

Fracción IV: El miedo grave o el temor Tundado e 

irt"esistible de un mal inminente y grave en la persona del 

contraventor o la necesidad de salvar su propia persona o sus 

bienes, de un peligro real, grave e inminente, siempr"e que no 

•><ista otro medio practicable y menos perjudicial 11
• 

Minoría de edad: Esta debe entenderse como la -falta de 

ct.sarrollo mental óptimo para entender y querer. Las faltas 

en que incurre un menor de edad no son objeto de imputación, 

pues es.tos no son sujetos de Derecho Penal en cuanto a su 

conducta. La minoría de edad no se trata de un problema de 

imputabilidad o 1nimputabi11 dad, pues el legislador los ha 

querido dejar al margen de la Ley Penal por constituir los 

jóvenes una materia da difícil reeducación y, por ente, según 

la política penal me><icana, sería contraproducente incluir a 

los menores dentro del sistema represivo. general. Sin 

embargo, el Estado viendo la peligrosidad de aua actos y en 

atención a uno de sus Tinas que ea la seguridad de la 

sociedad, les impone medidas correctivas. 

La minoría de edad es considerada como una e><cluyente de 

r•sponsabi 1 idad penal la cual se encuentra prevista en el 
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Ar"tículo 2•. de la Ley Que Cr"ea loe Consejos Tutelares pat'"a 

Menor"es lnTr"actor"es en Distr"ito Feder"al v d1soone: 

Artículo 2•. "El Consejo Tutelar inter"vendr"a. en los 

términos de la presente ley, cuando los menor"es inTrinjan las 

leves penales o los reglamentos de policia v buen gobiet'"no o 

maniTiesten otra -forma de conducta aue haga presumir, 

Tundamentalmente, una inclinación a causar" daño, a si mismo, 

a su Tamilia o a la •ociedad. y ameriten, por" lo tanto, la 

actuación preventiva de·1 consejo", 

Las causa• de i nimputabi l i dad a Que hemos hacho 

reTer"•ncia •• puedan oreaentar en al sujeto en tratandose del 

Delito de Usurpación de Pro-festón motivo del or"esente 

eatudto. 

A continuación deter"minaremoa si la imout4bi l i dad 

cor"r"esponda a un Elemento Esencial o No Esencial del Delito; 

Pre•puesto de la Culpabilidad o Pr"esupuaato del Delito. 

l. Elemento Esencial o No Esencial del Delitoz Porte 

Patit asever"a Que la imputabilidad no conetituve un elemento 

esencial del delito, ounto da viata en el Que estamos de 

acuer"do. no así en au consideración con r"especto a Que es un 

oresuouesto genera 1 del mismo. pu e e eo condición 

·1ndispensable para -Fundamentar un Juicio de culoabilidad. la 
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ewi•tencia en •l sujeto de la ''capacidad de culoabllidad'', lo 

cual elgnt.ftca que el agente tenga aptitudes para entender Y 

QL1eo..-e..- en el camoo del deYecho oenal. oues de lo cont..-ar:lo, 

no• encontrariemoe Trent• a una causa de inimputabilidad. 

La imputabilidad no se estima como un elemento esencial 

ct.l d9llto. pues en au••ncia o pre9encia d• eata la conducta 

tioica se agota con la conducta. del agente. 

2. Como Pre•upuesto d9 la Culpabilidad1 Como ya lo 

p..-ecteamos con ant8riorldad, un sujeto para que sea culpable, 

es nec••ario que antas sea imputable, •e declr, para que 

conozca la ilicitud d• •u acto y quiera realizarlo, debe 

t•ner capacidad de dirigir •U voluntad con entendimiento y 

conctancia en •u• actos, toda vez qu• se requier• de una 

aptitud intel•ctual y volitiva a e.f•cto da que •• constituya 

•l pr••upu••to nece•arto de la culpabilidad, pues no •• 

poeibla que aeta •• veri.fique sin la presencia de la 

imputabilidad. Al r••P•cto opina el maestro Jtm•nez de A•úa y 

mani Tt••ta aue la tmputa.bi l i dad es 1..tn pr•supueeto nece•ar to 

d• la culpabi 1 idad, pues pat"'a que esta •• haga p..-eaente e11 

necesat"'ia la voluntad coneciente. siendo la culpabilidad el 

conjunto d• pre!lupu••tos Que .fundamenta _la· ..-aprochabi 1 t dad de 

la conducta anti Jur i di ca. 59 

... \llll1lobo1, lgrwicio, Derecho Ptn1I '9lde1no. op. cit. pjg, 290. 
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3. Como Pt"'esupuesto del Delito: Pat"'a el maestro Porte 

Petit, 11 los presupuestos del delito son todos los 

antecedentes jut"'ídicos previos a la rea'lización de la 

conducta o hecho que desct· i be el tipo" .:u. El mismo penalista 

apegándose a lo establecido por Petrocelli y Massari, e1<plica 

que se puede cal i-Ficar como 11 pyeaupuestos generales del 

delito: La Norma Penal; Loa Sujetos; el Bien Jurídico 

Protegido y la lmputabilidad", 81 siendo en este punto en el 

que diTet'"imos, pues sin imputabilidad la culpabilidad no se 

puede acr'editat"', en tal virtud, estimamos· que ésta es un 

presupuse to de 1 a misma, y no de 1 de 1 i to pues to que éste se 

presenta aún cuando el sujeto sea imputable o no y lo que nos 

interesa ea indagar" sobt"'e el estado o desarrollo de salud y 

desart"'ollo mental del activo para fincar la culpabilidad o en 

su caso invocarla como una a1<cluyente de responeabi l idad, 

esto en razón dw que la imputabilidad no es un elemento 

esencial del delito como ya lo anotamos con antelación, sino 

como un presupuesto de la culpabilidad. 

4. Opinión Personal: Consideramos en base a lo expuesto 

en loa puntos •nterior•s, que la imputabilidad no •• un 

elemento esencial del delito pues en presencia o en .aua•ncia 

... Porte P1Ul, Cudlud1p, Celntlno, PcOICIU di 11 P1rt1 it•rtl .. hr1da '"''· Edil. u.1.1 ..... 
1968, p.p. 217, 218. 

a7. Parte Pellt1 Candaud•p1 Celesllno, Apunlulcntqa • lt hrh fitncral dt Dtrtcbcl P1ul. op. cit. pq. 
208. 
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d• ésta la conducta "típica se agota v lo que opet"a en este 

caao es un.!11 ewcluyente de responsabilidad penal por 

tn1moutabilidad del activo. Estimamos sin embar"go. que la 

imputabilidad es un pt"'eaupuesto d• la culpabilidad pues par"a 

que esta se pt'"esenta es necesat"io que el activo tenga 

capacidad de qu•r•r y entender" su conducta en base a lo• do• 

al•mento• ante• mencionados que se traducen en un elemento 

intelectual y otro volitivo. Aeimi•mo observamos que la 

imputabi 11 dad no •• un preeupu••to d•l delito, pu•• como ya 

lo anotamos ~ste se constituye i ndependientementa del 

deoat'"t"Ollo v salud mental •n que ea encuentt"e el agente al 

momento d• incur~it'" en la conducta ilícita. 

Pat"a concluir" podt"emo• decir que la capacidad de obrar 

culpabl•m•nte en consecuencia. implica la eMistencia de 

madut'"eZ y normalidad P•icold9ica. ea decil"', qu• •• l"'equi•r• 

de ••• capacidad del aQente P•I"'• cat"garl• los r••ultadoe de 

•u• accione• u omi•ione•. 

D. ELEMENTDB ND EBENCIALES DEL DELITO, BU ASPECTO 

NEGATIVO V ADECUACIDN AL TIPO DE ESTUDIO. 

PUNl8l~JDAD1 En t"elación a la punibilidad cabe destacar. 

que •e trata del merecimiento de una pena en vista de la 
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realización de un hecho típicamente antijurídico y culpable, 

tal merecimiento acarrea la conminación legal. 

El vocablo punibilidad se utiliza entonces, para dar a 

entender la aplicación de sanciones al autor da un ilícito 

penal; desda luego Que ésta, no conatituve un elemento 

•••ncial del delito, pues una conducta •e cune por ser 

d•lictuo•a, mas no delictuo•a poYque hava de punirse. El 

m•••tro Port• Pettt, admita, que "la punibilidad no es 

el•m•nto, •ino con••cu•ncta d•l ilícito panal", .. crite,..1rJ con 

el cual estamos da acuerdo. 

Entt•ndido pu•••. qua la punibilidad no -forma parte del 

delito, •ino adquter• •l ranoo de con•ecuencia d91 mismo, 

puede haber d•ltto• no punibl•a. cuando op•ran las e>Ccueaa 

absolutoria•, en donde •• integran todo• lo• ingredi•ntes 

•••nctale• dltl ilicito P•nal, y no ea posible aplicar la pena 

por dispoetción •MPY••a del legislador en razón de tales 

ctrcun•tanctas. 

El mae•tro Caatellanoa Tena mani.fiesta Que •• debw 

entender por punibi l idad, "el maracimiento da una p•na en 

.función a la realización da cierta conducta" ... La puntbilidad 

con•ecuentem•nte, implica el merecimiento de une p•na o 

•. C11t1ll111os T•n•, F1rn1ndo, lln111t1ntn Elwpta ti O.rtctm P1n1l. oo. cit. pi9. 211. 
••. lbidH, Pig. 275. 
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am•naza estatal de iinposición de eanciones si se llenan loa 

pr"esupu•stos legales u aplicación -f.t.ctica de las penas que 

señala la ley. 

La punibilidad en el D•lito d• U•urpación de Pro-Fesión 

pr"ev1eto en el articulo 250 Fracción 11 del Código P•nal. es 

de 11 un m•• a ci neo año• y multa d• di•z • di•z mi 1 P••Da 11
• 

EXCUBAB ABBDL.UTDRIAB1 Son aquel las que conati tuven el 

-factor negativa dlt la punibilid•d, •en ad•m•• la• que dejan 

subsistente el car.t.ct•r delictivo de la conducta o hecho, 

impidltn la aplicación de la pena. En pr"e•encia de una •><CU•& 

ab9olutor"ia la• elem•nto• e••ncial•• del del tto per"manecen 

i nal t•r"ablee y se hace patente la •><cluaiOn de la pena. 

11 Cu•llo Calón r"e-fiere qu• la• •><cu••• abeolutor"i•• 

conetituyen el perdón legal, por lo que con•ideramo• qu• 

••t•• op•ran cuando •• hac• r•f•r•ncia a ca•o• ••P•ci-ficow 

Pr•viatoa en la Ley en los cuales el legislador por razone• 

de pol ática del icttva, de Ja impun• la conducta en pr•aencia 

d• cierta• circunstancia•º ... 

Son 8KCU••• absolutoria• la• •iouient••• 

a> La Mínima Temibilidadz Esta •Kcuea •• basa en el 

hecho de que el agente buaca la restitución e•pont•n•a, como 
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muestra objetiva del ar;epentimiento CVgr. Artículo 375 del 

Código Penal>. 

b) Excusa en Tuncidn de la conservac i 6 n y 

-fortalecimiento de los lazos -familiares. <Vgr. Articulo 400 

Fraccidn V P~rra-fo Segundo del Código Penal>. 

c. EMcusa en -functdn de· la no eKigibilidad de otra 

conducta. <Vgr. Articulo• 280 Fracción I I y 151 del Código 

Penal>. 

Por lo qua respecta al Delito de Usurpación de 

Pro-festdn, prevt11to en el Articulo 250 del Código Penal 

Sustantiva, en sus diver•••~hipdteais ne se encuadra ninguna 

excusa absolutoria. 

CONDICIONES OBJETIVAS DE 

constituyen un elemento e•encial 

contiene la deaCripción legal, 

integrant•• del tipo •. 

PUNIBILIDAD1 

del d•llto, 

ae trata de 

Estas no 

cuando las 

caracteres 

Las condiciones objetivas de punibilidad se daTtnen como 

ºaquel las exigencias aca•ionalmente establecidas por el 

legislador para que la penai tanga aplicación" ... 

••• ·~·-· '"'· 271. 
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En todo• los casca la ley e><ige para qua eKiete 

punibiltdad de la accton, un conjunto da condiciones 

objetivas seleccionadas en los tices. pero en ocasiones 

también TiJa otras, como es el caao de ciertos delito• 

llamados privados, •n donde la condición de proc•dibil.tdad d• 

la acción penal es la querella d•l oTendido o de sus 

repr•••ntant•• leQalea. Desde un punto de vista estrictamente 

Jurídico, c•be eetablecer q~e en ciertos delito• su condición 

d9 punibilid•d radica en el •Qravio que la acción c•usa1 y la 

•u•enci• de querella del oTendido es prueba de tacita 

conaentimiento del agravio cau•ado. 

AUSENCIA DE CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD1 En 

base a la daTtnición ante• señalada en lo relativo a las 

condtctonee objetivas de pu ni bi l i dad, ... inTiere que 

e><cepcion•lmente •• encuentr• inscrita en el tipo la 

penalidad condicionada; si la contiene la descripción legal, 

•• tratar" d• caracteres o partas integrante• del tipo, si 

-faltan en •ate, •• integraran como ,.equtaitoa ocaaional••• 

acce•orio• o -fortuito• •n virtud de que •e•• condicion•• no 

11on elementos que conetituv•n la •••neta del delito, puea 

baata que e>Cista un delito sin la pYeeencia de ••tas para que 

no •• con•tderen Como •l•m•nto• •••ncial•• dttl miamo. 
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En el Delito de Usurpación de Pra-fasidn, no se pre~nt.an 

las condiciones objetivas de punibtlidad y con11•cuent-nte 

tampoco ee veri~tca el aspecto negativo da éstas. 
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CAPITULO CUARTO 

ESTUDIO NORMATIVO 



A, CONCEPTO OE TIPO. 

En el presente capítulo estimamos pertinent• iniciar con 

una breve 11emblanza hi•tórica relacionada. con •l tipo oenal. 

destacando a su vez loa conceptos m4s ral•vantee aobl""• el 

particulat'", loa cual•• •• baaan en las siguientes 

con•idmractonea1 

En 190b aurQ• en Al•mania BalinQ, penaliata que en el 

idioma Q•rm.tnico •mpl•O el tlltrmtno 11 Tatbeaand 11 para designar 

la descripción legal del delito, lo que equivale al vocablo 

11 Tipo" en la legielació~ me>eicana, y qua implica aspectos 

vetorativo• tant.o abJ•tivo• como eubJ•tivoa que son 

nec••arioe par"a •u punición. Asimismo loa antiguos españolea 

lo denominaban Tigura dlll d•lito; B•linQ con •u teaia 

intitulada d9 la "pura coot"d:lnacidn11
, concibe al tipo como 

m•r•m•nt• objetivo e dm•criptivo, •u doctrina ha provocado 

num•rcaae crítica• ain •mbay90, han ewi•tido optnionee a 

-favor como laa d• M•zau•Y, Bal l v• v Jim6n•z de Aeúa entre 

otr-oa. 

Mezguer- pot" •u parte, t"e-fiere que "el m•t"ito d• B•ling 

radica en al hecho de habar d••P•t"tado la atención t"aapecto a 

la figut"a d•l tipo penal" • .a Ballv• mani-fieata que i=ue haata 

Beling cuando •• construyo una dogmatica del delito que 

n. fttzgu1r Edmndo, lutl*> di Ducho Penil la.a J, Oll• cit. Plil• JOO. 
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conatituyaae una unidad Tuncional, Tinalmente Jiménez da Aaóa 

ob••rva qu• i ndep•ndientementa del papel que •• aai gne a la 

tiptcidad, no puede negarse su stgniTtcaciOn en la teoYia 

Jurídica d•l delito., pues para qua ••ta veriTique su 

aMiatencia •• necesaria la descripción típica previata en la 

norma.•• 

Entre loa eatudioe qu• combaten la teoría de Beling, se 

•ncu•ntran Bettiol, Graipic¡¡ni, Antol iaai y Flor ian, ea te 

óltimo reTiar• qua la doctrina dal tipo o conTormidad con la 

conducta punible., revista suti laza.a y abatraccionea puea un 

hacho pare ••Y punibla, d•b• corr"aaponder a alguna -Figura 

dal ictuoaa deacrita en al d9Yacho vi gante, de lo que •• 

deduce qua al tipo delictivo revieta aspecto• objetivo• y 

aubJativoa qua deban aatar pr"aviatoa an la norma panal para 

••,.. auacaptibl•• dtl punción •. Cab9 destacar qua ••t• apinidn 

de una u ott"'a i=or"ma aa encuantt"'a apoyada . por loa dem•• 

penaliataa anta• r"afaridoe. 

l• 

Da conTor"midad con al 

daacr"ipción que hace 

Derecho Panal Mexicano, al tipo •• 

el la9ialador de una conducta 

11 íci ta, es decit"', implica todae y cada una da laa 

deacripcioneB aue prev6 el Código Panal Sustantivo y a laa 

qu• ai •• •do•• un• pen•, aon conei der"ad•• como d9l 1 toa. El 
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tipo penal es considerado en consecuenc:ia, como el elementci 

que austenta o da eKistenc:ia al delito. puea si este Taltase, 

la tipicidad no tuviera ninc;iún valor jurídico. toda vez cue 

conceptualmente ea considerada c:omo la adec:uación de la 

c:onducta al tipo. pues éste encuadra tedas aQuellae conductas 

que el legislador estima como delictiva• y que •• encuentran 

in•critas tanto en el Código Penal como en la• di-ferentes 

leyes especiales. por" lo que equivale a "nullum crimen sine 

tipoº. 

En bas• a lo ant•YioY, nuestra Lev Fundamental en su 

artículo 14 eKpreaa: "• • En loe Juicios del orden c:Yiminal 

queda prohibido imponer, por" simple analogía y aun por 

mayoría de razón, pena que no esté decretada por una ley 

eKactamente aplicable al delito de que se trata" 

El tipo en con•ecuencia. a• la creación legislativas e• 

la descripción que el E•tado hace de una conducta en los 

precepto• pen•l••· 

El ma••tro Jimenez Huert•, de-fine al tipo como "•l 

inJusto reco9ido y deecrito en la ley penal".•• A•imiemo 

Javier Alba Muñdz, mani-fiaeta que el tipo se traduce en la 

••. C11tel11nos T.n1, F1rn1ndo1 Urie1•l1ntot Elwnt1ln de 0.recha P1n.I. °'º ctt. pq, 168. 
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desct"'ipción legal de Una conducta v el resultado de la misma. 

pot"' lo que acción v resultado quedan comprendidos an éste" .... 

En t"'elación a las considet"'aciones ant11s anotadas el 

maestt"'o Porte Pe ti t en su obt"'a Apuntamientos de la Pat"te 

General de Derecho Penal. ref"iere Que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación con raspecto al tema que nos ocupa 

ind1ca1 "bien sab1do es que el tipo en el oroo10 sentido 

jurídico penal 11igniT1ca más bien •l injusto deacyito 

concretament• por la le.y en sus diveYeos articules y a cuya 

valot"'ación va ligada la sanción penal. de donde !!e sigue que 

una acciOn por el hecho da s•r típica no es necesariamente 

antijut"'idica, pues cuando hay ausencia de alguno de sus 

pyesupuestos, •• inconcuso QU• el tipo penal no llega a 

conTtourar••". •• 

"El tipo delictivo de acuat"do con la doctt"'ina, pu•de 

de-fi niree como el conjunto de todos lo• pyeeupuestos a cuva 

existencia•• liga una consecuencia jurídica que•• la P•na". 

"Semanario Judicial de la Federación CXlX p. 2884 y 

2887, Semtnat"'io Judicial de la Federacion XVI p. 257 Quinta y 

Se><ta Epoca, Segunda Parte CXXXI". 

··. , ... 
... Porte hUt, Cl•Uud1p, C.l11tlno, Aount11lento1 di h Pirt• 6ent1ul de Derecho Pen11 1 op. cit. p.p. 

m. lu. 
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B. ELEMENTOS DEL TIPO. 

Todo tipo penal se encuentr-a i ntegYado de una se,...1e de 

elementos que se rel.!.cionan entre si y se claeiTican en dos 

grandes grupos: Elementos Generales y Elemento• Especiales. 

Los elementos generales son aauelloa QLle 1nvar1ablemente 

se encuentt"'an en todo tipo penal. toda vez que son el 

componente indispensable para integYar el delito. Por su 

parte loa elementos egpeciales. son los que e~cepcion~lmente 

incluye el legislador dentr-o de la deecripcton legal C· tioo 

penal correapondienta a efecto de restytngir" o ampl 1ar el 

.!imbito de aplicación de una lev. Asimismo. son aauel los que 

requiere cada f'iguya delictiva, caractel"'iz.tndoae en fo..-ma 

dietinta con respacto a las dem4e. imprimiando así una 

particularidad que las individualiza. 

Porte Petit re-fiera la e>< latencia de elementos 

accidentales, v los de-Fine como aquellos que no contribuyen a 

la e>eistencia del delito. puea eu -función es la de agravar o 

atenuar la pena. 811 lo que la doc:tr i na denomina 

circunstancias originando tipos complementados. circun•tan

ciados o subordinados. cualt-ficados o privilegiados, que 
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contribuven a aumentar o atenuat" la pena. v Que no son 

i ndiapensables para la 1 ntegt"ac1on del del i to.•7 

A continuac1on analizaremos lo referente a los elementos 

generales del tipo v su postet"1ot" adecuacion al Delito de 

Usurpación de Pro~esión, materia del presenta estudio. 

Elementos Generales; 

al SUJETO ACTIVO 

bl SUJETO PASIVO 

el BIEN JURIOICO PROTEGIDO 

di OBJETO MATERIAL 

•> CONDUCTA 

fl RESUL TACO 

SUJETO ACTlV01 E• el Que realiza la conducta o 

comportami•nto descrito en el tipo penal; •• quien va a 

vulnerar el deber Jurídico implícito en la norma leeionado o 

pont•ndo en peligro el Bien Juridico Tutelado. 

SUJETO PASIV01 Ee la Persona ~ísica o mot"al que resiente 

el daño o la conducta r'Balizada por el activo siendo el 

titular del Bien Juridico Protegido o Tutelado. 

lbldff ,¡,, m. 
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BIEN JURIDICO PROTEGID01 Es el interes social o personal 

Qu• se pretende pr"oteger a traves de la norma, mediante la 

.=;.menaza de la sanciOn oot" ser de vital imoortancia para 

preaervar al orden social. 

OBJETIVO MATERIAL.1 Es el ente corpOyeo que ocupa un 

luQar en el tiempo, en al espacio, es sobl"'e quien raca• la 

conducta descrita en el tipo v desarrollada por el activo, en 

otras palabraa. el objeto mater"ial est.t con•tituido por la 

p•r•ona o cosa •obre quien recae el daño o pal igro 

concr-etAndose así, la acci on del ictuoea. 

CONOUCTA1 La conducta es el ·hac•r o el no hacer que 

re•liza el sujeto activo. qu• se traduce en el comportamiento 

humano poeitivo o negativo señalado como prohibido u ordenado 

por la norma v d••arrollado por al activo. 

REBULTA001 Es la consecuencia lógica y natural que •e 

produce por vtrtud de la conducta y que puede conaistir en la 

mutación del mundo .físico. en una altet"aciOn del mundo o 

i6mb1to jurídico, o en ambas. 

En relación al Delito de Usuypación de Pro~esión 

previsto en el Ar"tículo 250 Fracción I 1 del Código Penal 

Vigente que eetatuva: 11 Se sancionara con precisión d• un mew 

a cinco año• v multa de diez a diez mil pesos: 
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Fracción 11. Al que sin tener título proTesional o 

autorización para ejercer alguna pro-festón reglamentada. 

evcedidos oor autorid~des u ora~nismos legalmente capacitados 

para ello. con-forme a las disposiciones reglamentarias del 

articulo 4•. constitucional <hov s•. constitucional>: 

a> Se atribuya el caracter de pro-fesionista; 

b> Realice actos pt"opios de una actividad pyo-fesional. 

con eMcepciOn de lo previsto en al tercer p•rra-fo del 

articulo 26 d• la Ley Reglamentaria d• loe artículo• 

4•. v 5•. constitucionales <hoy s•. con•titucional 

unicam•nteJ 1 

e> 0-frezca públicament• sus servicio• como pro.fesio

nista; 

d) U•• título o autorización para ejercer alguna 

actividad profaaional, •in tener derecho a ello: 

e> Con objeto de lucrar", se una a pro-f••ionietas 

leg•lm•nt• autorizados, con Ti nea de •Jercicio 

proTesional o administre a•oci•ción 

pyof•aiona l" 

Del an•ltei• de los elemento• ganeral•• del delito en 

••tudio. ei sujeto activo puede ser cucilqÜier- persona, toda 

vez que el tipo leoal de re-ferencia no eepeci-fica la calidad 

del o de loe suJetos que pueden realizar la conducta ilícita, 
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sin embargo cabe destacar, que el activo necesariamente .debe 

ser imputable para que sea posible a~ribuirsele el delito en 

cuestión. 

En relación al sujeto pasivo, es posible que sea tanto 

una persona ~:Laica como moral, pues en un momento dado pueden 

result•r a-fectadas con la -falsedad, atribución, ostentación 

da quien a-firma haber eatudicdo alguna pro-fesiOn·reglamentada 

como tal, luego entonces, es de relevancia hacer notar que 

la11 personas -físicas o morales -fungen como suJeto pasivo 

directo y como ente indirecto el Estado y en consecuencia la 

sociedad que lo conf'orma. Es así como el inciso "a)" 

relacionado con el Oel ito de Usurpación de Pro-festón 

•nteriorm•nte aludido, 81 euJeto.paaivo es la sociedad ~uesto 

que •eta .11e ve a-fectada con la sola atribución de una 

pro-feaión por parte del agente. <La prof'esidn que se atribuya 

el activo, debe aer de las que se encuentran·raglament.adaa en 

al Articulo B•gundo Tranal.torio de la Ley Reglamentaria d•l 

Articulo 5•. Constitucional, Relativo al Ejercicio de la11 

Pro-festones en el Diatrito Federal>. En relación al supuesto 

tnarcado con al inciso 11 b) 11
, el sujeto pasivo puede ser taÍito 

la P•r•ona sobre quien directamente recae l• conducta, la 

sociecMd v el Estado a que é&t• pert•nece. El euJeto pasivo 

en el tipo pen•l indicado con la letra ºc> ", ae posible 

t.a•bi•n que ae vea vulnerada la esTeYa juridicA de loe' 

150 



Dat'"ticulares que deoos1tan su confianza en el activo que 

o.frece "sue servicios oro-fesionales". asi como la sociedad de 

que ~orma oarte v oo,.. ende el Estado. 

Las hipoteais normativas marcadas con las lett"'as "d>" y 

"•>" indican qua el su jato caaivo ouede ser el particular que 

recibe t!lervicio• pr"of'esionalea de quien lo• proporciona en 

forma !licita. la sociedad y el Estado mismo. Es de escecial 

importancia 11ubr"ayar" que an las hipOtesiB antes r•Ter"idas. 

las p•r•onae que pertenecen a una profesión r"•glam•ntado por 

la ley v que ha aido usurpada. también +ungen como sujetos 

oaaivoe en Terma directa. 

El objeto mater"ial corresponde a la ostentación o 

atr1buciOn de una orof'eaion cualquier persona, siempre y 

cuando se encuentre reglamentada en la ley anteriormente 

r•~•rid•· A•tmi•mo r••ulta a~ectada la aociedad pu•• el 

activo con !IU conducta desleal e inJustif'icada vulnera la 

••~•,..• jurídica de Quienes la con-forman. 

Finalmente el re•ultado como va habiamoe mencionado, •• 

la consecuencia de la conducta ilícita y se constituye en el 

delito en cuestión, como la viclacion a la legalidad del 

ejercicio de las Dt"of'eeiones reglamentadas en la lay 

correspondiente. 
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ELEMENTOS GENERALEB1 

a> MEOIOS DE COM!SION 

b) REFERENCIA TEMPORAL 

e> REFERENCIA ESPACIAL 

d> REFERENCIA DE OCASION 

e> ELEMENTO SUBJETIVO O COLO ESPECIFICO 

~> ELEMENTO NORMATIVO O ANTIJURIOICIDAD ESPECIFICA 

9> CALIDAD DEL SUJETO.ACTIVO 

h> CALIDAD DEL SUJETO PASIVO 

!) CANTIDAD DEL SUJETO ACTIVO 

J> CANTIDAD DEL SUJETO PASIVO 

k> CALIDAD.DEL OBJETO MATERIAL 

11 CANTIDAD DEL OBJETO MATERIAL 

f'IEOIOS DE COMl8ION1 Son las Termas. modos, manera• o 

bien los in•trumento• a trave• de lo• cuales se con•uma la 

conducta típica por part• del activo. 

REFERENCIA TEMPORAL• Constltuv• las ••i9•nc1A11 l•Q•les 

que determinan el tiempo durante el cual debe realizar•• la 

conducta o pr•••ntarw• el reaultado. 

REFERENCIA ESPECIAL• Cona!ste en la e•i9encla legal 

r"eferente al lugar en donde debe l l•varee a cabo la conducta 
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por parte del activo. a e~ecto de ser susceptible da 

tipi.ficaciOn delictiva. 

REFERENCIA DE OCASION1 Conforma todas aQuel las 

c1rcunstancia11 de oportunidad c:iue debe aprovechar el activo 

para conaumar •l ilícito descrito en la ley correspondiente. 

ELEMENTO SUBJETIVO O DOLO EBPECIFIC01 Se .-•f!e.-e a la 

intencionalidad an el activo para realizar la conducta típica 

o bi•n para obtener el reeultado. Eate •l•mento se ouede 

pr•••ntar cuando la daacripción leoal a><lge un conocimiento 

eapecí-fico por parte del activo como aujeto de derecno. El 

•l•mento subjetivo o 

part• de alguno• 

dolo ••pecifico pu•de 

d•litos da caracter 

tambill!n for"mar 

impr"udencial, 

dep•ndt•ndo de las ctrcunatanciaa en c:iu• •• hava cometido al 

ilícito previato •n la norma. 

ELEMENTO NORMATIVO O ANTIJURIDICIDAO EBPECIFICA1 Eat.-iba 

en .¡aquellos elemento• de orden jurídico o va.lorattvo que 

incluy• el le9ialador en la norma para que se tipiTique la 

conducta ilicita. 

CALIDAD DEL SUJETO ACTIV01 · At•ndl•ndO a toda• aqu•llaa 

caracteriaticaa d• orden cualitativo qu• de acu•rdo al tipo 

debe satta-facer el activo para constituirse como tal. 
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CAl.IDAD DEl. SUJETO PASIV01 En orden a la calidad del 

sujeto pasivo, al iqual que el activo debe reunir' c.,c.1 t.d:; 

característica para -fungir como tal, clasificándose así en 

sujeto pasivo personal y suJeCo pasivo impersonal; el primero 

es aquel en el que la descripción legal exige alguna calidad 

o característica especí-fica para éste., en consecuencia el 

sujeto paei vo impersonal es considerado así cuando no se 

eMige calidad para el mismo y cualquiera puede serlo. 

CANTIDAD DEl. SUJETO ACTIVO: Se re-fiera a las 

características de orden cuantitativo que exige el tipo. para 

que estén en posibilidad de integrarse en el mundo fact1co en 

relación al número de sujetos que participen en la corl1isión 

del un ilícito, clasi-ficándose así en elementos de car4cter 

unisubjetivo o plurisubJetivo. 

CANTIDAD DEl. SUJETO PASIV01 Al igual que el elemento 

antel"'ior, constituye las características de ot"den 

cuantitativo e><igibles en el tipo, las cuales pueden ser 

también de-ol"'den unisubjetivo o plurisubjetivo. 

CAl.IDAD DEl. OBJETIVO MATERIAl.1 Este elemento se integra 

en base a caractel"'ísticas o peculial"'idades eMigibles en el 

tipo t"elativas a la persona o cosa sobl"'e las cuales puede 

l"'ecaer la conducta ilícita pl"'evista en la nol"'ma. 
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CANTIDAD DEL OBJETO MATERIAL• Son reQuisitos oe caracter 

numérico que e>eige el tipo Yelativos a la persona o cosa 

sobre la OL1e recae el daño o ael 1Qt'"O oroducto de la conducta 

de 1 i ctuoea. 

En relación a los Elementos Espaciales del tipo antes 

aludidos, haremos m•nción de loa Que en un momento dado 

pueden ser constitutivos del Oeltto de Usut"'pac1on de 

ProTesi on. 

Los medios de comistOn en el del tto que nea ocupa. son 

la ostentacton y att'"ibución de determinada pro-Fes1on con 

Talaedad, es asi como an el inciso "a>" se veri-fica la 

conducta tiotca a trava• de la atribución ilícita de ser 

¡:lr0Teaioni•ta1 en el supuesto indicado con la letra "b>", se 

colma el ttpci con la realización de actos aue correspondan a 

un• actividad pro.fasional reglamentada como tal1 en el "c>" 

el tipo e~ige Que el activo ofrezca públicamente •us 

•ervicioe proTesionales, en el inciso· "d)" el tipo se agota 

con el h•cho de que el agente use i l ícitam•nte un titulo o 

autorización para real izar o ejercer actos propio• de una 

deter-minada or-cTesiOn, y .finalmente en el "e>" se r-equiere 

Que el activo se una a pr-oTesionistas legalmente autorizados 

con el objeto de lucrar v ejercer- determin~da profesión sin 
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tener derecho a ello, o administrar una asociación 

pro.fesional. 

En relación a la reTerenc:ia temporal, no se requiere, 

pues el tipo no establece en ninguna de sus hipótesis un 

tiempo determinado para realizar la conducta o presentarse en 

resultado. La re.ferencia especial aún cuando el tipo no la 

exige, cabe destacar qua el Código Penal Vigente que ~revé el 

tipo penal motivo del presente estudio, .funge en el Distrito 

Federal en materia de Fuero Camón y en toda la Repúbl lea en 

materia de Fuero Federal, 'de c:onTormidad con el articulo i•. 

del mismo ordenamiento en relación con el 7•. de la Ley 

Reglamentar ta del Art{culo s•. Cona ti tucional Relativo al 

Ejercicio de las Pro-f••ibnes en el Distrito Federal. 

Por oí.re parte, lln cuanto a lae re-ferencias de ocasión 

conaidar•111oa que ai •• presentan en el Delito de Usurpación 

de ProT11atón en su tnci110 e) que establece: "Con objeto de 

lucrar ae una proTeb~onietas legalm•nte autorizados con .fines 

de eJerctcio proTesional o administre alguna asociación 

prof'esiona.1 11
, en ~tle al ~upuento ante• tranacrito, se est~ma 

que el activo aprcvacha la oportunidad de unirse a 

prof'asicnistas autoriz•do• para ajarcer algu,... 

pro-fesional consum.lndcaa ASÍ· la conducta ilácita, siempre :Y 
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cuando el act t vo no cuente con autoy 1 zac l on eMPedi da o o Y 1 a 

autoridad correspondiente. 

En cuando el elemento euDJetivo o dolo especiTico. este 

se presenta en razón a la voluntariedad del activo por- la 

oatentación o atribucion con -falsedad de tener- una carrera 

profesional aaí como la prestación de servicios en relación a 

la misma. Atendiendo al elemento normativo o antijuridicidad 

eepeci-fica. este se basa an una valoración jurídica por parte 

del juzgador con r•soecto a la pro-feaión ueut"pada y 

r•gl•m•ntado en la lay especial. 

Poi"' lo que r••pecta a la calidad del sujeto activo, si 

e• oresenta en el i licito Que nos ocupa, oues 1!111t• debe 

reunir ciertas cayacteri•ticaa de orden cualitativo que ea 

basan •n la o•tentaci ón públ tea para real 1 zar actividades 

propia.a d9 una proT••iOn. aai como no po•••r titulo o 

autorizaciOn correspondiente con el objato de lucrar o el 

hecho de unir•• a pt"oTesioniata• legalmente autorizados con 

este mismo Tin. 

Por lo aue hace a la calidad del sujeto pasivo, en el 

D•l'i to de Usurpación de Pt"oTeaton pt"eviato y sancionado en el 

Al"'ticulo 250 FYacción 11 del Cod1go Sustantivo de la materia. 

es 1mpet"sonal pues el tipo no eMige ninguna calidad o 

c•ractet"'ist1ca paya serlo. pudiendo ser" agraviado el 
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particular en vía directa y el Estado en Terma indirec~a. L~ 

relativo a la cantidad del sujeto activo como ya lo señalamos 

con anterioridad. es tlOO penal e.( 1ge 

características de orden cuantitativo en relación a las 

personas que cometen un ilícito, por lo que consideramos que 

al Delito de Usurpación de ProTesión no e>eige número de 

sujetos para que este •• con-figut"e, tratoindose da un delito 

unisubJetivo pues basta Qua un sujeto ejecute alguno de los 

supu•ato previsto• en el miamo para colmar el tipo. En 

relación a la cantidad del sujeto pasivo cabe daetacar. Que 

el tipo penal en cuestión no lo exige, pues al igual Que en 

la cantidad d91 sujeto activo, elemento ante• aludido, basta 

que la conducta ilícita recaiga en una persona oara aue este 

se con-figure adquiriendo aaí el caractar un1aubj•tivo. 

Por otra parte, la calidad del objeto material no se 

presenta an el Delito de Usurpación de Pro-festón, puett al 

tipo no requiere características especiales relativas a la 

persona sobre la que recae la conducta. Por ultimo aludiremos 

lo relacionado con la cantidad del obJeto material, del cual 

cabe d••tacar que tampoco es eMiQible •n el delito motivo de 

estudio. pu•• as eu-ficienta qu• la conducta d•lictiva vulner• 

la es-fera Jurídica de una p•rsona al o!ltentarse al activo 

como pro~esionista para oue este se ticiTlQue. 
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C. CLASIFICACION DEL DELITO DE UBURPACIDN DE PROFESION 

EN ORDEN A LOS ELEMENTOS DEL TIPO. 

En el oresente aoartado señalaremos la clas1ficaciOn del 

delito en orden a los elementos del tipo v con ooster1or1dad. 

ad•cuaremoa cada uno da estos al Delito de Uauroac1on de 

Profesión motivo del presente estudio. 

El vocablo elemento para efectos de nuestro anal1e1s. se 

emplea en el sentido de ser todo aQuel lo Que es rec:iuer1do 

para que el delito eKieta. pues como ya señalamos en el punto 

anterior, cada uno de esos elementos con~orman el ttoo Que es 

la luz o r-azon de ser del del ita el cual cumple con la 

finalidad de singularizar al mismo, pues las caracter1sticas 

o elem•ntos qu• mencionamo• a continu•ción cumplan la Tunción 

de particularizar cada una de las conductas consideradas pot' 

•l legialador en el código de la materia como delictivas. 

En basa a lo antas señalado los delitos se clae1~1can de 

la siguiente manerai 

1. Por su ordenacion metodologic:a los delitos pueden 

ser1 Fundamentale• o básico•, Eepectale• v Complam•ntados. 
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a) Los fundamentales o básicos son los que. se 

caracterizan por tener plena independencia y constituyen la 

esencia -fundamental de otros tipos. El maestro Jiménez Huerta 

refiere que el tipo -fundamental o b.1.sico es aquel Que se 

manif'ieata con la sola lesidn al Bien Jurídico que se protege 

para integrar el delito.~ 

b) EspE"ciales: Son aquellos que se constituyen por un 

tipo -fundamental o básico y con la adición de otros 

requisitos, se ~onTorma un delito distinto excluyendo al tipo 

bAstco, obligando de esa manera a subsumir los hechos bajo un 

tipo especial. 

e> Complementados: Son los delitos que ae constituyen 

con el tipo -fundamental o básico y una circunstancia o 

particul~ridad distinta. 

Cabe daatacat"' que los tipos especiales y comple•entados 

poseen marcadas dtTerenctas pues los primeros excluyen la 

apltcacidn de un tipo b4stco y los otros pr"esuponen au 

presencia agr-agando la nor-ma que conti~ne la pecultar-tdad o 

circunstancta, constituyéndose así un delito dtver-so. En "el 

mimo orden de ideas maniTestal"'emos que loe tipos 

Tundament•lea y los complementados pueden ser: Agravados o 

Cali~ic•dos, Privilegiado& o Atenuados • 

... CHltlllllDI Tell, FeruJMID, 1 tw11t1qtpl Elwr.talu de Deurbn Penal, op. ctt. pa9. 171. 
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Los agl""avados o calificados. se caracterizan por tener 

un• sanción mayor que la del -fundamental o bAsico v a 

contrllirio sensu los atenul!idos o orivi le9iados son aaLlel los 

Qu• cuentan con una sanción menor a la del -fundamental o 

b~sico, oor lo tanto se presentan cuando la c1rcunstanc1a la 

contiene el tipo para aumentar o en su caso disminuir la 

penai. 

Los complementado• subordinados o circunstanciados. 

cual i -ficado• o privilegiados •• presentan cuando la 

circunstancia se agr•ga al tipo fundamental o b4stco para 

aumentar o atenuar la pena, conetttuvendoae aai lo• elementos 

accidental••·.., 

2. En -funciOn a 9U autonomía o independencia los tipos 

p•nales pued•n ser autOnomoa o independientes y son aquel los 

que tienen vida pr-opia, no requier•n de otro tipo para su 

eMistencta, s1n •mbargo dan origen a otYoa delitos. 

3. Por su ~ormulacion atendiendo a los medios de 

comtsiOn pueden ser"1 Amplios, Caeu:ísticos o de FormulaciOn 

Alt•rnat1va, de For-mulacton Unica o Cerr-ada, Acumulativa y de 

For-mulactón libre o abiarta. 

••. Port1 Pettt, C1n1Wud1p1 Celestino, Al!untHtento1 de l• Pule 6tn1r1I de Dtrectlo Penll. op. cit. D~q. 
219, 
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a> Amp 1 ios: son aquel los tipos.. que describan • una 

hipótesis única que se puede ejecutar por cualquier 111edto 

comisivo, algunos tt"atadistas consideran a estos tipos ºde 

.formulaci 6 n 11 bre". 

b) Casuísticos o de -formulación alternativas En estos 

tipos el legisladot" prevé dos o m.1.s hipótesis o medios de 

comisión y con cualquiera de ellas se colma el delito a 

través de las' diversas Termas de realización del mismo. 

e> De -formulación única o cet"rada: Estcis tipos atienden 

a ·los medios de comisión, se pt"esentan cuando la descripción 

legal pt"evé una sola hipótesis o un solo medio de comisión 

para que de 6ata manera se pueda tlpi-Ficar la conc::kJ.cta 

ilícita, 

d) De Tormulacidn acumulativa: Son aquellos qua se 

encuantt"an descritos con dos o m"a hipótesi• o medio• de 

comisión y para podet" conTormat" el tipo, se requiere d9 la 

concurrencia de dos o m4e de ellas, y en •u c••o le 

•cumulación da la sanción de delito diverso cuando tenga 

relación con el -Fundamental o b.1.•ico siempre y cuando el tipa 

lo ex! Ja. 

e) De Tormulación libt"e o abier"ta: Son tipos penal•• qu• 

no describen ninguna -for"ma e•pecí.-fica de comi•idn. en 
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consecuencia el activo puede valerse de cualquier ~e~io 

comisivo Que re9uite idóneo cara conTigurar el delito. 

4. Por su Comoos1cion los del1tos puedan ser: Normales v 

Anormales. 

a> Normales: Son delitos que en su descripciOn legal 

contienen Unicamente elementos objetivos. 

b> Anormales: Son aaue l los cuya descripciOn legal 

contiene edem•• d• elementos objetivo• algunos eubJet1vo9 vio 

normativos. 

11 91 la lev emplea palabra• con un aigniTicado aorectable 

por loe sentido•. talas vocablos son elementos obJet1vos del 

tipo. Cuando la• Tras•• usada• por el legislador tienen un 

signiTicado tal, que requieren ser valoradas cultural o 

Jurí dtcamente. constituv•n elementos subjetivos o normativos 

d•l tipo. Puede la descripción legal contener conceptea cuyo 

aigniTicado •• reauelv• en un estado anímico del sujeto v 

entonces sa ••t• en pre•encia de elementos •ubjetivos del 

tipo".'° 

5. Por el daño Que causan en el bien jurídico que se 

protege los delitos pueden ser de Daño o de Les ton y de 

Peligro o Amenaza. 

"º. Cntelhnos 111n• Fern•ndo, LintUll!ntos EIHenUIH di Oer11cho Pen•l,_op. cit. p,p, 170, 171, 
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a> De daño o de lesión: Se oroducen cuando oor virtud de 

la conducta realizada el bien Jurídico se destruye. se altera 

se t"'estYinae. es dec:it"'. una vez consumados causan daño 

di Y acto a éste. 

b> De oeligro o amenaza: Este elementos se presenta 

cuando realiza la conducta. el bien Juridico protegido en un 

momento da do. se encuentra en pel !gro ante la mera 

po•ibilidad de •UTriY daño. El peligyo, ea la situación en 

que ea aitúa el bi•n Jurid1co que se protege y de donde se 

origina la caución de un daño. 

b. Atendiendo • •u gravedad la& conductas ilícita• 

pueden ser consideradas como Delitos y Faltas. 

aJ Delitos1 E•toe se prea•ntan cuando el activo incurre 

o lleva a cabo una o mas conductas Que el legisladoy ••tima 

como ilícitas o delictivae v QUe se encuentran previstas v 

sancionadas tanto en el COdigo Sustantivo de la Materia como 

en las leves eepeciales aplicables a un caso concreto o 

d•t•rminado. 

b> Faltas: Son denominadas tamb1en in.fracciones son 

aouel las aue se ventilan en -forma administrativa 

•ncontrandoee a cargo de autor t da des aue .fungen con este 
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caracter, las cuales se basan ~undamentalmente 

contravenciones a los reglamentos de policia v buen gobierno. 

7. Por la Terma de conducta del activo los d•l ttoe 

pueden ••r1 De Acción, OmteiOn aua •e eubdtv1de en delitos de 

OmtaiOn Simple v Comisión por Omisión o de Omisión Impropia. 

aJ Del itas de acctOn1 Son a.Quel loa en los cuales las 

condiciones de donde se der"1va su resulta-do. conlleva un 

comportamiento paaitivo vulner•ndoae ••i una. ley oroh1bttiva 

por par"te del activo. 

b> Delito• d• amisiOn1 Bu re•ultado es ca.u•a 

determinante de la Ta\ta de· observancia por el acttvo de Lln 

precepto obltQatorto. que se produce en razon de una 

abstencton del agente consistente en la no eJecucton de lo 

orc:Minac:to en la lev, en ••t• tipo d9 delito• •• vial~ una lev 

di•poeittva. 

e> Oelttoe de omtaión •imple1 E•te tipo de del ltoa •• 

conTiguran con la -falta d• una actividad Juridicament• 

ordenada ind•P•ndientemente del re•ultado material aue •• 

oroduzca oues •e sanctonan con' la om1ston misma. •• ct.ctr. 

que constaten en una violacion jurídica aue trae como 

coneecuenci-a un reeultado puramente -formal. 
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El maestt"o Porte Petit re.fiare Qt.ie la om1s1on simple. 

constete en el no hacet" voluntario o involuntr1r10 tculoaJ 

viol.::.ndo 1_1na norma oreceotiv-31 orod•.1c1endose asi •.•n res•.•lti'do 

ti pico. 

Lo• elemento• de la omisión po...- tanto. son voluntad o 

culpa,· inactividad de no hac•r, deb•r Juridlco de obrar y 

r••t.1ltado típico formal. 

d> O•lito• de comi•iOn por oml•ión1 Son denominados 

tamb1an delito• de omiston impropia. se producen en razon de 

la inacci.on por oarte del aq•nte quian decide no actuar 

produciendo•• de ••• manara un rae1.•ltado positivo o m~tartal 

pues trae como con••cu•ncta. un cambio en el mundo ew.terior 

ín+rtnQtendo aai una ley dispo•ttiva y una prohibitiva. 

La• el•m•nto• dml delito d9 comisión por om~aion •ona 

una voluntad a culga. inactividad, deber obrar y deber d• 

abatanar•• v un re•1.lltado tí.oteo material. 

8. Por su reat.•ltada loa delitos •• cla•l-flcan ~n 

Formales v Mat•r1al••· 

"' D•lito• -formal••: Son denominados tambten delito• de 

acc1on o •impla actividad, oues •l tipo penal •• aQota en el 

mov1m1•nto corooral o en la omis1on del aaente no reautriendo 

par""• su 1ntegrac1on aue se Dr"esente o oroduzca l•n resuJ tado 
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e>Cter-no1 por ser delitos de mera conducta. son sancionabla!l 

por la acciOn v om1s1on del agente lesionado o oontendo en 

oel19ro el bien Jur1d1co Que se protege. 

bl Delitos materiales: Bon delitos ove cara 9U 

integr•ciOn se reQuiere la producción de un resultado 

m•t•rial u objetivo. Doctrinariam•nte •l reaultado material 

•• produce an razon da mutacion o cambio en el mundo e><ter1or 

d9 natur-aleza f'istca. anatómica. -fisiolOQiCa. osiQUlca o 

económica de•crita •n el tipo. 

En ••te ar-den de 1deaa. cedemos aludir al or-1nc1010 de 

Qua no hav delito ein resultado Juridico aue puede sar formal 

o de m•r• cond1..1cta así como de resultado juridico material. 

9. En cu•nto a su duracion lo• delitos en nuestr-a 

legi•laciOn oenal •ustantiva en su artiC:ulo 7•. alude tres 

el•••• de delito• en .función a SL• duración v son: Delitos 

lnetant~neos. Permanentes o Continuo• v Continuados. 

a> Oelttoe tnstantaneoa1 E•te tipo de delitos son lots 

que ea consuman o per.fecctonan en un •ole momento. el 

caraét•r d• i nstant.aineo lo determina la naturaleza d• la 

acción. aue •• puede llegar a realizar con la composición de 

varios actos o movimientos o de•comoonerse en actividades 

mU.ltiples. E• asi como el momento coneumativo aue describe la 
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l•v. de la cauta oara identiT1car al delito 1nstantaneo. La 

fracc1on I del articulo 7•. del Código Pen~l Vigente. de-f1ne 

al delito 1nstantaneo ••cuanrjo la consumacion se agota en el 

momento en que se han real 1 za do todos sue elementos 

consti tut 1 vos''. 

Alguno• autora• siQuen dos caminos para de-finir al 

delito inetantaneo1 el or1maro se basa en la instantaneidad 

de la conaumactón. y el otro en la natural•za d•l bien 

jurídico vulnerado. 

Fundandonoa •n la consumación y para det•rml nar •1 e 1 

deli~o •• tnatantaneo. debemos relacionar la inet•nt•netd•d a 

la conaumacion. Aai Bettiol sostiene aue el caracter 

1 natant•neo d•l delito no •• ••tablee• por la i natantanei dad 

o no d• la •J•cucion del miamo. aino por· la conaumaciOn1 •• 

decir, aue 10 Que c:i.termina ••a inetantan•idad. •• la 

imcosibilidad de que la leS16n del btan jurídico QU• aa 

prot•Q• c•rdt..lr• •n el tiempo •. 

La Sucrema Cor-te de Justicia de la Nacton. ha 

dttt•r-minado aue el d9lito inatant6neo ea aau•l en dond9 el 

r-eaultado tien• conaumacion tnatant•nea o aue •• veri~ica an 

un aolo inatante. cuya dur-•cion concluve en el mom•nto mi•mo 

de oar-petrarae. poraue con•1et• en actos que. en cuanto son 
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ejecutado•. casan por si mismos, •in poder prolonqar•a en el 

tiempo. 

b> Delito• permanentes o continuo111 E•t• tipo d• delitos 

•• denominado tambitlln lnetant.6neo con eT•ctoe permanente•, 

Cavallo lo deTlrw como aquel en donde al bien Jurídico 

deatructible revela la consumación ln•tant3naa del delito 

permaneciendo aei. la• consecuencia• de esta. El m•••tro 

Jimenez dlt Aaua re-fiare qua los delito• per~anantes 1moltcan 

una oer-•l•t•ncla en el r-e11ult&do del del ita dL•r-ante el cual 

mantiene eu actuacion la voluntad delictiva. En esta tipo de 

delito• •• de•tr-uv• o di•mtnuve el bien Jur,dico prota;ido en 

~orma ln•tant.609a, permAnectendo la• conaecuenciaa nocivas 

producto de la comi•ión d9 loa miamoa. Aei el artículo 7•. 

-fracción J J ·del Código Penal ••tablecei "Permanentemente o 

cont.1 nuo, cuando l• conaumactdn de prolonga en el tiempo." 

e> Delito• continuado•• E•t• el••• de. delito• •• 

vert~ic• con var-ia• acciones v una mola l••ion juridlca, ouee 

•• continuada en la conciencia v diecontinuo en la ejecución. 

•• ••á como nue•tro Código Penal en •u articulo 7•. -F"r•ccidn 

111 di•con•t "Cent 1 nuado. cuando con unidad de pr-oPO•i to 

delictivo ·y cluralidad de conducta• •• viola el mi•mo 

cr-ecepto legal": en ba•e • lo ••t•bleci do en este pr"ec•pto 

cabe de11tacar-, que el delito continuado con•i•t• en una 
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unidad de resolL1cton. pluridad· de conductas o discontinuidad 

d9 •Jecucion y unidad de leston JLlr"idica. QUe se traduce en· 

diversa• consumacion•• una sola resolucion delictiva. 

trane9r•dido de ••• man•ra un m1emo precepto l•gal. 

El delito a• p•rmanent• cuando la accton asi lo permite. 

en eate ttpo de delito• pued• conc•bir•• como la acción 

pr-olonaada en el tiempo, hav continuidad en la conct11nc;1a y 

en la ejecución. a•i como oera1•tencia d• proposito ma• no 

del mero efecto del delito. •ino del ••tado mi•mo· de la 

ejecución. Nuestra lagtelacton penal suetanttva. •n el miamo 

articulo 1•. fracción 11. para identi~icar al permanBrite con 

el continuo refiere aue •• orasent:a "cuando la conaumación se 

prolonQa en el tiempo''• 

En concluaton. el delito •• in•t•.nt6"9o en la conciencia 

ven la e.tecución. el per-manente o continuo, •• continuado en 

la corictencta v continuada en la ejecución y cor' último el 

continuado•• co"ntinuado en la conci•ncia v discontinuo •n la 

eJecucton. 

10. Lo• dltlitoe oor •l •l•m•ntoe inter-no o culpabilidad 

•• clasi~ican en Oolo•as. Culoa•o• v PYeterint•ncional••• loe 

cual•• •• encuentran cont•moladoe d•ntro de nLleetro Código 

Penal en eu articulo a•. Que eetatL1Vel 
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"Los del i toe pueden •er: 

Intencionales; <Doloao&J 

11 No intencionales o de imprudenc1a1 

111 Pretarintancionales 

•> Delito• i~tencional••• Son denominado• tambien 

c::t.lito• dolo•o• y •• veri.f'.ican cuando la voluntad consciente 

ae dirige a la realización de un hecho típico v antiJt.1r1d1co. 

El artículo q•. del mismo Dt"dllnami•nto l•gal re.f=ter•s 

"Obra int•ncionalmente el aue. conociendo las circunstancias 

ct.l hecho tiptco, quiera o ac•pte el resultado prohibido por 

la ley. 

b> Delito• no int•ncionale• o de imprudencias En loa 

delito• de impyud9ncia o culpo•o•. •l agente no de•••· Que se 

produzca •l r"••ultada p•nalment• tipi-Ficado. ma• •ut"ge Por" 

obrar ain la• cautela• eMiqida• por el E•t•do para aseQura.r 

el bien com'1n. 

El Código Punitivo vtc¡aente en su at"ticulo 9•. P.t.t"r•To 

Sagundo diepones "Obt"a imprudenctalmente el aue realiza •l 

hecho típico incumpliendo un deber de cuidado. que la• 

circun•tanctae y condicione• P•r•onal•• le imPOIWn". 

e> Del ttoe Praterintencionaless E e toe delito• •• 
con • .figuran cL•ando el r••ultado •obr•o••a la tnt•ncton ctml 
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•Q•nte, nu•atro COdiQO Penal loe de-fine en el mismo articulo 

9'. Parra.fo Tercero de 1 .. siqL•iente manera: "Obra 

pr•t•rint•ncionalment• •1 Que causa un resultado tip1co mavor 

•l Qu•rido o ac•ct•do. •1 aQUll!tl •• croduc• por imorudencia". 

61 n •mbargo. consideramos Que el agente puede cometer un 

dlllito con dalo v producir"•• un r•aultado m.t• alla del 

deseado1 •• decir. con su conducta crea un reault.sdo mavor al 

QU• r"ecion.lment• pedí• prever•• o evitar••· 

En r-elacton a lo anterior, el maestro Fernando 

Castellanos Tena opina Que 11 en -!Uaencia de dolo o culpa. no 

hav culpabilidad y •in ••t• el delito no •• inte9ra"." 

Asimismo Cuello Calón r•Ti•r• que "la culea e><i•te. cuando we 

obr• sin int•ncion. •in la dil ioencia debida, dando como 

r••ultado un da;\o, previaibl• y eancionado por la ley••.ia En 

ba•• • lo ant•• aeñalado, catMI h•cer notar aue act'úa 

culPo••m•nte auien inf'rinr¡Je un deber d9 cuidado el cu•l le 

incumbe an Terma per•onal a Quien comete un ilícito •n dondlt 

•e pudo prever •l resultado. 

Por otro lado. la int•ncionalidaCI •• encamina a la 

dir•ccion de la voluntad hacia un deter-minado ~in que 

conatituve •l contenido de un Tenom9nc P•'Quico pue• lo 

intencional indica el cenwamiento de algo Que conetituva la 

'" 1,i .... '"· 24$. 
n.1 ... . 

172 



meta de la determinación de la volunt.ad. es decir. es 

perspectivista. Pues se encuentra dit"iQida en 

rept"eeentada y querida por el hecho antiJuridico de•eado. Por 

lo Que respecta a la preter1ntención coneideramos que en esta 

no solo se admite al dolo sino también a la culea. dando como 

reeultado la •um• de amba• caracter"íatica•. en virtud d• Que 

el del 1 to puede comenzar en forma dolosa v term1 na de manera 

culpo••• ••to de acuerdo a su adecuacion tioic:a. oues el 

•rtículo bO fracción VI del Código Penal indica un11 sanc1on 

eapecial para eete tioo de delitos y estableces "En "=a'3o de 

pr•t•rlntención el Juez podr4 reducir la pena hdst~ una 

cuarta parte d• la aplicable. &l el dal i to fu•t·a 

intencional". El maestro Porte Petlt. manifiesta qua ''con la 

preterintenclón •• impide sancionar" como 

conducta• que realmente no lo •on" .. " 

intencionales 

11 .. Lo• cielito• en función a su estructura v comooaicion 

•• pueden cla•lflcar en1 Simple• v Compl•Jos. 

•> Delito• aimolee: Eate tipo de delitos •en aQuelloe en 

lo• cualee se dataYmina una lesión JuYidica unica. ouea no se 

YeQuiere d• n1ng~n otro pyecepto para •u conformac1on. 

bJ Delitos comPl•Jos: Esto• delitos se caracterizan 

porQue la figura Juri di ca con•ta de la unificaci on de varice 

"· lbldoo. olq. m. 
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preceptos cuya fusión jurídica da nacimiento a una -figura 

delictiva nueva, superior en gravedad. Los delitos complejos 

se encuentran tipi-ficados en la misma ley como únicos, aunque 

en estos se encuentren -fusionados dos o más i 1 íc:i tos que en 

un momento dado ·pueden -figurar por separado. 

12. Por el número de actos los delitos se clasi-fican en: 

Unisubsistentes y Plurisubaistantes. 

a> Delitos unisubsistentes: Bon aquellos delitos que con 

un solo acto se colma al tipo. 

b) Delitos plurisubsistentes: Son los delitos que se 

colman con la uni-ficación de varios actos naturalmente 

separado& bajo una sola -figura. 

13. Con respecto al número da sujetos loa delitos puad•n 

s•r1 UnisubJetivos y PlurisubJetivoa, siendo los que atienden 

a la unidad o pluralidad d• sujetos. qu• intervienen en la 

comisión de una conducta considerada por el legislador como 

delictiva. 

a> Delitos unisubjetivos: Bon aquellos delitos en donde 

bilsta que un sujeto real ice la conducta típica para que se 

configuren. 
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b> Delitos plurisubJetivos: Son los que atienden a la 

pluralidad de sujetos que intervienen en la consumación d¿ 16 

conducta descrita en el tipo; estos deiitos requieren una 

dua. 1 i dad, pues para su integración es necesa.r1a. la 

intervención activa de dos o más personas. 

14. Por la forma de persecucidn los delitos puedan ser:: 

A petición da Parte o d9 Querella· y Del itoa peYseguibles de 

Oi'icio. 

a> D•litoa persaguiblee por quet"'ella1 ·Son denominados 

también delitos a petic:idn de parte ofendida, y son aquellos 

en los que el agraviado efectúa una narración de hechos que 

estima como delictivos ante la autoridad correspondiente, 

siempre y cuando el delito requiera de ese requisito de 

procedibilidad P•ra su •cueacidn. 

11 La razón par la cual ea "!•ntianen en las legislacionee 

estos delitos perseguibles por querella de la parte ofendida, 

se basa en la consideración de que, en ocasiones, la 

persecución oficiosa acarrearía la victima mayores da~os que 

la misma impunidad del dalincuente 11
."" 

lbldH. piQ. 144. 
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JS. Los delitos en Tuncidn a Ja materia o ~mbito 

competencial se clasiTican en Comunes, Federales, OTiciales, 

Militares y Políticos. 

a) De 1 i tos comunes: Son aquellos delitos que se 

encuentran previstos y sancionados en leyes creadas por las 

legislaturas locales. 

b> Oelitoe Tederalae: Este tipo de delitos se encuentran 

establecidos en leyes eKpedidaa por el Congreso de la Unión. 

Sin •mbargo, el Distrito F•deral por carecer da Poder 

Legislativo propio, es el Congr••o Federal el que legisla en 

m•teria común, esto de acuerdo a lo previsto en la Traccidn 

VI del artículo 73 Constitucion•l; es por ello que el 

Congreso da la Unidn constituido por la C~mara de Diputados y 

C4m•r-a de Senadora•, ejerce una doble Tuncidn leg.islativa, en 

virtud de que actúa como organismo local para el Oi~trito 

Fedtlr•l, as así como ee equipara cuando eTectóa esas 

Tuncionea a las legislaturas de cualesquiera de los Estados 

miembros, Tungiendo como Podar Legislativo en toda la 

Repóbltca, en calidad dtl aut~nttco Congreso Federal cuando 

legtsl• an mat•r-i•• re•arvad•• a l• Fedar•ción. 

En cuanto a la competencia Comón y Federal, el articulo 

1 •. del Cddlgo Penal Vigente estatuye: 11 Eete código se 

apltcar4 en el Distrito Federal en los delitos de competencia 
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de tribunales comunas. así como en toda JA República en los 

de competencia de tY1bunales -Federales". Asimismo v en base a 

lo anterior'. el a,..tículo 41 de la Lev Or"aantca del Poder 

Judicial de la FederaciOn estatuve diver•os supuestos en 

relaciOn a loe delitos del oYden federal en base a lo 

siguiente: "Son delitos del orden fedeYala a) Los 

previstos en la11 leves f•darales v en lo• tratados: bJ Los. 

señalados en los ar"ticuloe 2•. a s•. del Cod1go Penal: cJ Los 

oficiales o comunes cometidos en el extranJero por" los 

agentes diplom.éticos: personal oficial de las legaciones de 

la República y consulee mexicanos1 d> ·Loe cometidos en las 

ambaJadas v legactone~ •><tranjeras1 e> AQu•l los en Que la 

Federación aea sujeto oas1vo: fl Los cometidos cor un 

funcionario o empl•ado federal an ejercicio de sua -Funcionas· 

o con motivo d• ellass aJ Loa oero•tradoa con motivo d•l 

funcionamiento de un aervicio públ ice federal. aunQu• dicho 

aervtcio est• dascentt"a 1 iza do o concesionado: h> Los 

p•roetradoe en contra d•l Tunc1onam1ento de un •erv1c10 

público .federal o en menoacabo de los bienes a-fectados a la 

aatisfacc1on de dicho servicio. aunaue •ate se encuentt"e 

descentra! iza do o concas tonados j) Todos aauel loa Que 

ataauen. d1-ficulten o imcos1b1liten el eJercic10 d• alczuna 

atribución o facultad Yeservada a la Federación; J> Loa 

señalados en el articulo 389 del CódiQO Penal. cuando aa 

orometa o ea orooorc1one un trabaJo en deoendenc1a. organismo 
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d••central izat10 o emoresa de oarticioacion estatal del 

Gobierno Federal''• 

e> Delitos oTiciales: Son ClenominaClos también delitos 

constitucionales v son los cometidos cor servidores oúblicos 

en eJercicio d• sus .funciones. Nuestra Constitución en su 

ertículc lOB. ••tatuvez • "Se r-eputar-iin como eervi do,. es 

oúbl 1cos a loe repre•entantes de elección oopul•r. .¡_ loe 

m·1embroa de loa ,eod•r•a Judi.cial. Fed•Yal y Judicial del 

Distrito Federal. a los .funcionarios v empl•ados. v en 

g•n•,.al a toda persona que des•moerie un empleo. cargo o 

com1•ión de cualQuiar naturaleza en la adminiatraciOn Pública 

~•d•ral o •n el Oistrtto Fed•ral. Quienes aerAn responsables 

de los actos u omisiones en aue incurran en el desemoeño de 

aus respectiva• Tuncion••· 

El Presid•nt• d• la R•Pública. durant• el tiemoo d• su 

encar-oo. solo oodra ••r acusado por- traición a la patria o 

d•litoe gr-av•s del orden común. 

Loe gobernadores de lo• Estados. los diputado• a las 

l•gt•laturas locales v lo maai•trados Cle los Tribunales 

Suoer1ot"es de Just1cia locales. ••ran reeponsablee por 

violac1onas a ••ta Conatitución v • las leyes Tade,.alea. asi 

como cor el mane Jo indeb1 do de Tondos V recursos 

-F•d•rales". 

178 



En los delitos cometidos por -funcionarios pub1 tc-n~ ,, 

servidores publicos de eleccion oopular. la Ca.mara da 

Dii:iutados .fL1nqe c:omo Camaya de instancia o como Ot"gano de 

acuaaci ón v la de Senadoras como Ol"'gano d• aentanc ia. Lo 

anterior. en t"'azón a lo previsto en loe articulo• 110 v 111 

de nuestra Lay Fundamental. 

d> Dalitoe militaYes: Son aauello• au• intel"'esan al-! 

diaciplina dtll Ejtllrcito. La Con11titucion F•dtlt"'al en tsLt 

articulo 13 ewtablecw1 "los tribunal•• militares. en 

ni noú n caso y por ni ngUn motivo. oodran &lCtender eu 

Jurtadicctd'n 

EJ•rcito 11 
•• 

sobre par so na a aue no partenezc'5n al 

•> Delito• politico•1 Bon aauello• au• vulnmran la 

organización v aequridad del Ea ta do con raepecto al 

.funcionamiento de aua órgano• v dtlracho• poli.ticoea aa1 el 

articulo 144 del Código P•nal ViQent• re~i•Y• au• son 

"del t toa d9 caractar ool itico loa de rebal ion. aedicion. 

moti.n v conap1ración". 

A continuación atenCS.r-emos lo relativo a la 

Claet-ficactón del Delito di. Usuraactdn de Pr-oTa•ión en ordltn 

a los alementoa del tioo ent•riormente descritoa. aclat"ando 

aue wolamente adecuaremo• aauel loa Que •• relacionan con el 
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tioo canal motivo dSl oresente estudio. el cual creve lo 

ai9uiente: 

"Articulo 25(1. Se sancionara con cris1on de un me11 a 

ci neo años v multa de diez a diez mi 1 pesos": 

FracclOn 11. "Al qua sin título praTeeional o 

autorización para ejercer alguna croTeeión reglamentada. 

•MP•didoa por autoridade11 u org•ni•mo• legalmente c•oacttadoe 

para el lo. conTorm• a la• disposiciones re9lamantaria• del 

articulo 4•. constitucional <hoy s•, con11titucional); 

a> B• atribuv• el caract•r de croT••ioni•tai 

b> Realice actos propios de una actividad proTeaional 

con eKcepciOn d• lo cr•visto en el tercer o•rraTo d•l 

articulo 2b d• la Ley Reglamentaria de loa artículo• 4•. y 

s•. con•titucional••· <actualmente s• conatttuctonal) 

•> Se atribuya el carácter de oroTeeiontstai 

b) R•al ic• acto• cropio• de una actividad cr-oT•aional. 

con •Mc•ocion ·de lo ar•viato en el t•rcer carra.fo dal 

articulo 2b de la Ley Reglamentaria de 1011 articulo• 4•. y 

s•. conatituctonal•• «únicamente s•. constitucional>1 

e> OTrezca 

profeaionista: 

oubl icamente 
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d> Use un titulo o autorizacton par"a ejercer" ~l 1;n1,.,~ 

actividad pr"o+esional. sin tener" derecho a ello: 

el Con objeto de ll1crar. se una a or"ofesionistas 

legalmente autorizados con Tinee de ejer"c1cio orofestonal. o 

administre alguna asociación oro-feeionals'' 

En atención a la or"denación metodolóoica del Delito 

UeurpaciOn de ·Pro-festón. el lOClSO "a)" 

Tundamenta l o básico por tener o lena 

conatituy•ndo así la •senc:ia -fundamental 

es un tioo 

i ndeoendenc 1 a 

de l .as demas 

hipotesis que preve el delito en estudio. toda vez Que con la 

sola atribución de una pro-fesJon por parte del i1ct1•10 sin 

tener derecho a ello se colma el tioo. Por lo Que h~ca al 

supuesto 1 ndtcado con 1 a lett"e "b> ". también es T•.rndamenta 1 o 

b6•ic:o puea de tipiTica la conducta con la realización de 

actos pt"opioe de una actividad pt·o-fesional. no t"eau1riendose 

de otro tipo para su confiquración. Asimismo el sucuesto "cJ" 

••verifica con al hecho de aue el activo ofrece oublicamente 

•LI• aervicioe a sabiendas de QUI! esa conducta es tlic1ta. de 

lo Que 11• in-fillr"• que en este caso el tipo e• .fundamental o 

básico. ouas par-a qua se integre. basta con la sola l••ion 

del bien juridico aue ••protege. 

El inciso "d>" es un tipo especial. pues ee conetituve 

del -fundamental o básico v la adición de otros requisitos aua 
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conforman -Lln delito distinto Que en este caso se1·1a el de 

falsi-Ftcacton de documentos. va que el tipo e>cige OLte el 

activo use un titulo o autor1zac1on para e1e1·cer act1v1dades 

profes1onale• sin tener derecho a ello. En un momento dado 

t•ndr, amos que i ndaqar sobre la .forma en qL•e se obtuv te ron 

los documento• cara •jercer una profesion reglamentada por la 

lev. cues tambten codriamoe estar ante la Presencia del 

d9l1to d• Robo. 

En cuanto al supuesto 11 e>" seF\alaremo• que se trata de 

un tipo complementado en virtud de aua se constituve con el 

fundamental o b•etco v unlli circunstancia o Particularidad 

distinta. pues establece qua el activo con el objeto de 

lucrar. se una a orofesion1ataa legalmente autorizados con 

.fine•· d• eJ•rcicio pro-feetonal o administr• alguna asociacton 

pro-f••ional. 

Aa1miemo el delito que nos ocupa en el supuesto indicado 

con la letr"a "al". ea auto nomo e independiente. toda vez que 

tiene vida pt'"opia v .no deoenc:f• de ni ngú.n otro o•ra au 

•><istenc1a. PU•• con la •ola atrtbucton t legal de un 

profesión cor oarte del agente. se colma el tipo. El inciso 

"b)" aue establece "Realice actos orootos de una actividad 

c:>rofel!!I i ona l • "1 en deter-mi na.do momento ouede 11er 

cone1 der-ado como L•n ttoo 9Ubord1nado. !Hendo aauel ciue 
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depende de otro oor su caracter circunstanciado en ralac1c.i.·. 

al baeico. cuas <"douiet"e vida en virtud de éste al Que no 

solo comolementa. sino t~rno1en suoora111a. oues et ~ct1vo Pdt~ 

e-fectuar tal conducta. e• posible aue se valga de documentos 

Talsos cara loorar eu ob1et1vo. 

Por su oart• el tioo marcado con la letra "c:J "· 1nd1ci3i 

ser subordinado. en r~zon de aue se reou1ere que el agente 

o.frezca oúbl icamente sus servicios como or0Tes1on1st~: en 

esta clase de delitos. se reauiere de Ltna valClrac1on ~ .... 

ralaciOn a que 111 el activo incurre en el l l:icito con la 

aimola ostentación de l.s pro-faaion o a1 obtuvo docum'!ntos 

o.ficialea con .falsedad para cumolir con ssu T1nai1dad oue es 

la de oTrecer servicios como pro-fes1on1sta. El inciso "dJ'' 

re.fiere un tipo •ubordinado pues aeta hipótesis eMiQe au• el 

ag•nte "usa título o autorización para ejercer una croTesion 

ain tener d•recho a el lo": itato en t>.ee a las con•ideraciones 

anotada• en loa supuestos anteriormente aludidos. El l•lt1mo 

inciso señalado con la letra "el" requier• oue el activo "con 

la -finalidad de lucrar se una a Qro.fas1on1stas leaalmente 

autorizados con .fines de ajer-c1c10 oro-feeional o adm1ntetr• 

alguna asociación oroTeeional". por lo cue concluimos que 

tambt9n se trata de un tipo •ubordinado. 
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Por •u formac1on el Delito de Usuroacion de Profesion en 

general es un t100 cas•.•ist1co o de formulacton alternativa. 

en razon ae 0L1e preve var·1as h1ootes1s para SLt consumac1on 

constttuvendo t1oos diversos. los cuales consideramos aue 

deben ser anal t zados seoaradamente. es asi como el inciso 

"al" establece un tioo da formulacion única o cerrada. pues 

e><1a@ un solo medio de comision cara aue se confiqure la 

conduct<!I tl1cita pues asta se verifica con la stmole 

atribucion de una profesion oor oarte del activo. El suouesto 

"bl" as un ttoo amplio. en virtud de Que son los aue 

deecriben una hiootasis un1ca se oueden realizar por 

cualaut•r medio comistvo para at.ie de esa man•ra se puada 

tto1.ficat· la conducta. El lnciso "el" exige Que el agente 

"ofr•zc• Públ tcamente sus servicios como orofeetontata". 

con~orm•ndo•• asi •n un tioo amplio cu•• la conducta ilícita 

se ou•de cometer con cualauier medio comiaivo como son 

anuncios fijos, tarjetas de preeentaci on. volantes. 

anunciarse •n el periodico etc:et•ra. Asimismo el inciso "d>" 

se trata de un tipo amplio. pues aluda a que el activo "use 

titulo o autorizacion oara ejercer alQuna actividad sin tener 

derecho a •lle". •n este caso el agente 1nc1.1rre en el ilícito 

de diver9as maneras como oueden ser el robo de documentos o 

fal•i~lcacion d• los miemos. entre otras. 
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Finalmente el supuesto "e)" es l.1n t100 casu1stico o de 

formulacion alternativa. en virtud de oue 01·eve dos h1ootes1s 

o medios de com1e1on cara t1oiTicaY la conducta v con 

cualquiera de ellas se colma el ilicito en cuest1on oue 

99tablece1 ucon objeto de lllCYar·. BB Ltna a OYO.fesiontsta& 

l•galmente autortzadoe con .fines de ejercicio oroTesional. o 

adm1n1stre alguna a•ociactón pro+esional''• 

En orden a !!IU composición al Delito de Usl.iroacton de 

Pro.fes1on en ..-elaclon °"l 1nc:1so ''al" es un delito normal en 

virtud d• aue ee hace una descr1oc1on objetiva al establecer: 

"Al Ol.1• ein tener titulo o autorizaciOn Para ejercer alguna 

pro-fesi on reglamenta da. excedidos poY autor ida.des u 

oroan1•moe legalmente capacitadoe para ello. 

a) "Se atr-ibuva el car.tetar de Pr"ofeaiontsta;" 

El inciso 11 bl" del mismo oraceoto se trata de un tipo 

anorm•l oue• re.fiera lo siguiente: "Realice actos Qrooios de 

una act1v1dad oro<fea1ona1. con e><ceoción de lo orevisto en el 

t•rcar oarrafo del articulo 26 da la Lev Reglamentaria del 

V 5•. c:onst i tl.•ciona les <actualmente s•. 

con•titl.1cional únicamente•: •n esta hicoteste 11e alude a 

acto• crooioa de una actividad oroTesional. situacton Que no 

•a posible caotar obJet1va o aensor1almante. 
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A la hiootesis marcada con el inciso "e>" la 

clasiTicamo& tambien como un tipo anormal p1.1ea aeñal.11 a 

qu1en "Oofrezca oubl1camente sus serv1c1os como crofee1oniata. 

siendo en este caso e><ig1ble una valorac:ion subjetiva. El 

inciso "dJ" evidentemante es L1n tipo nol"'mal oues tndic:at "Use 

un titulo o autorización para .•J•rcer alguna actividad 

pro-fes tonal. sin tener derecho a el lo: en razon de oue 

reTlaJa una valoración objetiva. Finalmente el sL1ouesto 

señalado con la letra "•>". ee un tioo anormal cues est.:1tl1.,1e: 

"Con objeto de luct"ar se una a oro-fesionistas lega lment:e 

autorizados, con Tinae de eJerclcio profesional. o ~dministre 

alguna .!IBociaciOn oroTeslonal"; en este caso es e)f1g1ble 

valorar qué se entiende por lucro, pues la mera frase indJca 

el hecho de que se r-ealic• el dalito con objeto de lucrar: 

aeimiemo, alud• a proT•sioniat•s leqalmente autorizados. con 

.fines de ejer-cicio oroTaaional o adm1nistrac1on de 

asociaciones proTeeionales. lo que consideramos aue en este 

caso me requiere de una valot·ac1on de tipo subJet1va, pues el 

activo puede -formar- carta de una asociación orofesional mas 

no cumolir con La -función de administrar-la. o en su caso 

for"mar i:iat"ta de dicha sociedad pero no con la finalidad de 

lucrar-. razon por la Que estimamos qua dicha valor-acion as 

eMigible que se realice a efecto de tipiTicat" el delito. 
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Por otra oarte en atenc1on al daño aue cal•sa la com1s1on 

del Delito de Usuroacion de Pro-fes ion cabe hacer notar. OLte 

en general se trata de un delito de oel1qro. pues con la sola 

atribucion por oarte del agente de una pro-feslon realamentada 

por la lay. se consuma la conducta ilicita. sin embargo. en 

yazon d• aue orevé vari•• hiootesie o suoueetos normativos 

considet·amoa ooortuno anal izar loe cor separado. 

El inciso "a>" •• un tioo de oel igro o amenaza. toda v•z 

01..•e cons1..1mada la conducta ilic1ta, el bien Juridico oue se 

protege ee encuentra en peligro ante la posibilidad de sufrir 

un dafio. •• así como con la simole atr"ibuc10n d• una 

oro-fe•ion por oarte del agente se verifica esta 

c1rcunstancia. El supuesto "b> 11 refiere que el activo 

"Realice actos orooio• de una actividad orofeeional". an ••te 

caso al agente e)Ct•rior"iza una condvcta i licita y d• e•ta 

manera causa un daño directo al bien jur1d1co 01..•e se orotege. 

La h100tea1s "el" !"'&Quiere aue el agente ofr•zca pObllcamante 

sus •ervic1os Pr"Ofesionales. siendo tambien un tipo de d<!'ño o 

lea1on oues de esa manera el bien Jut'"idico qu• ae protege se 

altera. causando un da~o dtr"ecto a este. 

Los lnc1sos "d)" v "el''• son tices de daño o lesión en 

razon de aue en el ortmer"o se e)C1ge oue el act1vo "use vn 

ti tul o o autorización para aJercar alg•Jna. .::1ct1v1dad 
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orofesional sin tener det"'echo a el lo": oor lo que hace ... 1 

segundo ind1ca: con obJeto de luc:t"'al"' se una el activo 

orofee1onistae ~utorizados ~on ftnes de eteYcic10 0Yo~es1on~l 

o administre algun3 asociac1on oro.f'.es1onal. de lo anterior 

infet"imos aL1e e.l bien Jurídico protegido ..-es1ent• un daño 

dir-ecto al consumar'se las conductas il1c1tas r-e.f'.er'tdas 

anter-tol"'mente. 

El bien jul"'idico que se or-oteoe en eete delito es la 

aac;1ur-idad de la or-o.fe•iOn vulnel"'ada. asi como el e1erc1c10 

pyofestonal de la misma. Por- su qravedad el tioo en estudio 

constit\.•ve un delito. toda vez que nuestra leq1elac1cn as1 

denomina a las conductas i licita• oue se enc\.tentran orev1atas 

y sanc1onadas en el COd1go Penal Sustant.1vo o en. SLI caso. en 

la lev especial de la matarta del delito en cuestión. En el 

caso de la L•v Reglamentar'ia del Articulo 5•. Con•tituctonal 

Relativo al Ejercicio d• las Profesiones en el 01str1to 

Federal. eata nos remita al Codigo Penal. a e.facto de aue 

dichas conductas sean sancionadas penalmente. 

En relac1on a la Tor-ma de conducta el delito motivo d• 

estudio es de accion. oues oara la conf1Qurac1on del mismo e~ 

necesar-io '-'" comoortam1ento oosit1vo por carta d•l activo en 

todas v cada una de la!I hiootae1s orev1etas en el preceoto 

aue nos ocuoa. 
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Atendiendo a su result-"'dO del delito en cL1est1on. la 

Suprema Corte de .Justicia de la N~cion al e>'.:1m1nar lé'! 

naturalez~ del Del1to de UsL1r"oacion de Pt·o.fesion. emite el 

concepto del delito Termal v material. "Es ineKacta la 

ae•veracton aue se haca en el sentido que el Delito de 

Umurpación de Pr"ofes1on es material no -formal. habida 

cu•ni:• de aue el ortmero raauiare para su e>e latencia aue se 

realice el r"esulta.do aue oretende alcanz.:ir" el delincuente. en 

tC1nto cwe en el delito -formal ea su.ficiente la consumac10n 

del acto de 1 t ctuoeo t ndeoendt entemente del daño aue cu e de 

causar el sL1jeto. Aai caYa la consumac1on de este delito. 

~•t• au• •l acuaado s• o•t•nta como pro-f•sioniata sin eerlo. 

ofreciendo sus servicios au1enes deoositan en el BL' 

confianza creyendo en la autenticidad d• su pro-feaiOn".'ª 

No obatant• lo ant•rior. v •n razon de Que rM..1estro 

e•tudio •• •ncuentra basado en la teoria analítica o 

atomi z•dora. ••t imamot!!I conv•niente ana 11 zar ceda Lino d• los 

•upL1e•toe Qu• integran al delito que noe ocuca. Es asi como 

el inci•o "a>" aue establece: "Se ·atribL•va el caracter de 

profeaionista" indica •er un tipo de resultado formal o 

jur1dico. ouea basta aue el activo se atribuya una oro-fes1on 

cara aue se t1pt.fique la conducta ilícita. no oroduciendosse 
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por tanto un camoio en el mundo exterior. El supuesto 1'b)'' 

indica un tipo de resultado material., toda vez que el .a.c.'.;.i1i,1.J 

exterioriza su conducta a través de actos propios efectuados 

para ejercer determinada rama o actividad profesional, 

produciéndose una mutación en el mundo físico y jurídico. La 

hipótesis marcada con la letra "e>" conlleva también un 

resultado material pues e>e ige que el activo ofrezca 

públ feamente sus servicios como pro.fesioni sta, sin embargo 

también se puede presentar un resulta do Termal, entre tanto 

el agente no pt"'oduzca con su conducta un cambio en el mundo 

-físico. El inciso "d> 11 Yef'iere un tipo de resultado ma":et·1al 

pues dispone que el activo "use un título o autorizaciOn para 

ejercer alguna actividad proTesio~al sin tener derecho a 

el 10 11
, produciéndose así un ·cambio en el mundo B)(terior. Así 

también el supuesto "e>" que establece "Con objeto de lucrar 

se una a profesionistas legalmente autorizadas con f'ines de 

ejercicio prof'es i ona 1 o administre alguna asociación 

proTesional", es un tipo de resulta do material pues es 

necesario que se produzca con 1 a conducta de 1 aqente, un 

cambio en el mundo ~enomenológicc. 

Por' su duración el Delito de Usurpación de Pro~esión es 

instantáneo, en· virtud de que la accidn lo consuma o 

perTeccidn en un solo momento aón cuando esa acciOn ae vea 

compuesta de varios actos o movimientos, en consecuencia con 
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la simple actividad del agente y reun1endose los elementos 

constitutivos de delito previstos en la ley, se ve de esa 

Terma tipi-Fic:ada la conducta. Así independientemente de los 

actos o movimientos que tenga que eTec:tuar el ac:ttvo en 

cualquiera de las hipótesis previstas en el tipo, este se ve 

consumado en Terma instant~nea. 

Por lo que hace al elemento t nter-no o c:ulpabt 11 dad, el 

multicitado delito en estudio, es doloso o intenc:ional, toda 

vez que la voluntad consciente del agente al usurpar- una 

profesidn de ve dirigida a la realización de la conducta 

ilícita, a e-facto de que se produzc:a el resultado penalmente 

tipi-ficado en la nor-ma. En razón de su estructur-a o 

composición es un delito simple, en virtud de que la lesión 

jurídica es única no requiriendo de otro pr-ecapto para su 

tipi-ficacidn. 

Por el nOmero de actos el Delito de Usurpación de 

Prof•sidn ae unisubaistente en relación al inciso "al 11 

aludido con anterioridad, an razOn de que la conducta se 

conforma con un solo acto; y es plurisubsistente en relación 

a sus dem.is supuestos t toda vez que se r-equiere de var los 

actos par-a que sea posible encuadrar la conducta al tipo. 

De acuer-do al número da sujetos y atendiendo al dal t to 

en estudio, es unieubJetivo, pues para que se colme el tipo 
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basta que solo sujeto incurra en la conducta prevista en 

la not"ma. En cuanto a su -Forma de pet"aecución, es un delitc. 

de o-Ficto en atención a lo previsto en el artículo 73 de la 

Ley Reglamentaria del Artículos•. Constitucional Relativo al 

Ejercicio de las ProTeaiones en el Distrito Federal, toda vez 

que concede acción popular para denunciar a loa usut"padores 

de proTesiones reglamentadas como tales en dicha ley. 

Finalmente señalaremos que el Delito de Usurpación de 

ProTeaidn en Tuncidn a la materia y a su competencia, es un 

i 1 ícito tanto del Tuero comú.n como -federal, esto en vit"tud 

del doble ámbito de validez espacial de nuestro Código Penal. 

En cuanto a la Ley Espacial antes reTerida, cabe señalar que 

también cuenta con ese doble iimbito competencial, esto de 

conTormidad con su articulo 7•. ademiis de tratarse de una ley 

e><pedida por el Congreso de la Unión y en consecuencia, 

aprobada por el EJecu'ttvo Federal. 

O. !TER CRIMINIS. 

El Iter Criminis se de-fine como ''la investigación de las 

-Fases por las que pasa el delito, desde la ideación hasta su 

agotamiento. Todo lo que ocurre desde que la idea nace en la 

mente criminal del agente hasta el agotamiento del delito, 
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esto es, todo lo que pasa desde qua la idea entra en él hasta 

que c:onsigue el logro de sus aTanes" .u 

A este proceso se le llama también camino del crimen. y 

lo encontramos ú.nic:amente en delitos de naturaleza dolosa en 

donde desde luego, se tiene que pas~r por las distintas 

etapas que lo componen. La vida del delito se integra de las 

siguientes Tases: 

l. Fase Interna: Se caracteriza por la trayectoria del 

delito d•sde su iniciación hasta que a·ata a punto de 

e>tteriorizarse y se divide en tres etapas: Ideación, 

Deliberación y Resolución. 

a> Ideación: La vida del delito se inicia cuando aparece 

en la mante del ·sujeto la idma criminosa, la idea de 

delinquir, una vez que aparece si permanece en la mente del 

eujeto, entonces ea posible qu• surja la siguiente Tase. 

b) Deliberación: En esta etapa se presenta la meditación 

por parte del activo sobre la idea criminosa. e)(iste un'°' 

lucha entre la idea criminosa y principios de tipo moral, 

religioso, soc:ial cultural, etcétera. 

e) Resolución: Esta es la última etapa de la Tase 

interna, y es en donde se va a hacer patente la intención y 

••. Jll6nez dt Atnl•, Luis, L• Ley y ti Dtlltg, op cll. p&;. 459. 
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voluntad de delinquir. El activo después de pensar sobre su 

proceder decide llevar a la práctica su deseo de cometer el 

delito, sin embargo, su voluntad no ha salido al exterior, 

toda vez que el propósito solo existe en su mente; si 

resuelve llevarla a cabo, pasamos a la Tase externa. 

En el Delito de Usurpación de Pro.festón si la Tase 

interna ha quedado concluida y la conducta típica aún no sale 

de la mente del activo, es decir, que no se ha traducido en 

actos materiales, su trascendencia Jurídica es nula, pues no 

lesiona el bien jurídico protegido por la norma, siendo 

aplicable en tal caso el principio de que ''El pensamiento no 

del inque 11
• 

2. Fase Externa: Esta Tase se presenta desde el momento 

en el qu• el delito se hace mani.fiesto y concluye con la 

consumación. Asimismo, ae compone de tres etapas: 

ManiTastación, Preparación y EJecucidn. 

a> Manif'estaciónz El activo reauelve llevar a cabo la 

idea criminosa, a~lora al exterior su decisión de cometer la 

conducta ilícita. 

b) Preparación: En esta etapa el activo se allega 

elementos materiales necesarios para la consumación del 

delito, en loa aCtos preparatorios no se hace patente todavía 
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un pr-1nc:ipio de violación de la norma penal, es decir, el 

delito preparado es un delito en potencia. 

e> Ejecución: En esta fase el sujeto realiza los actos 

materiales directamente encaminados al resultado deseado, 

surge en ese momento lo que se denomina "f'ormas de 

presentación del delito", las cuales se basan en dos 

elementos fundamentales y son: La Consumación y la Tentativa. 

1. CONSUMACION: E>< is te consumación cuando el hecho o 

conducta deseada por el activo se produce mediante la 

1ntegrac:1on de sus elementos esenciales, es decir, que se 

agota cuando se produce el resultado verificándose así, la 

lesidn jurídica. 

El delito agotado constituye el último momento de la 

~ase externa del iter criminis. En conclusión diremos que el 

delito consumado ea la acción que reune todos loa elementos 

que integran un tipo penal. 

El Delito de Usurpación de Prof'esión en consecuencia, se 

ve consumado cuando se han reunido todos los elementos 

constitutivos del tipo en cualquiera de sus hipótesis. 

2. TENTATIVA: Etimológicamente la palabra tentativa 

deriva del vocablo latino "Tenture" que signiTica acción que 

se intenta. 
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El maestr"o Jiméne2 re.f ieYe que "la tentativa es la 

ejecución incompleta de un delito". Es la ejecución -fr"'.J.att.id.:.i 

de una deteyminación criminosa. 

El Artículo 12 del Código Penal se re.fier"e a eata ~arma 

de aparición del delito, en los siguientes términos: 

"La tentativa ea punible cuando se ejecutan hechos 

encaminados directa e indirectamente a la r-ealización de un 

delito, si éste no ea consuma por causas ajenas a la vo1untad 

del agente. Para imponer' la pena de un delito en grado de 

tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibil iuad del 

autor y el grado a que se hubiere llegado en la eJecucLOn del 

delito". 

La tentativa eKieta por la ejecución incompleta de un 

delito, es decir, en tanto que la ejecución no se ha 

reafi zado por completo, lo qua puede ocurrir bien por1:1ua el 

agente suspende los actos de ejecución que consumarían el 

delito o bien porque el agente realice todos esos actos de 

ejecución que han de producir el ,.-esultado, no ocuYr1enC10 

éste por causas externas o impreviatas. 

Asimismo, la tentativa se puede presentar de dos Termas: 

Tentativa Acabada y Tentativa Inacabada. 
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a> Tentativa Acabada: Se conoce también como delito 

Trustrado, esta forma consiste en que el agente ejecuta actos 

tendientes para la consumación del delito. Se presenta cuando 

el activo realiza todos los actos materiales encaminados a la 

producción del resultado deseado, el cuql no se produce por 

causas aJBnas a su voluntad. 

b) Tentativa Inacabada: Se caracteriza por que el sujeto 

real iza algunos pero no todos los actos materiales 

encaminados a la producción del resultado el cual no se 

preeanta por causas ajenas a su voluntad, en ésta únicamente 

BKiste un comienzo de ejecución. La tentativa no se presenta 

en.el Delito de Usurpación de ProTesiOn, motivo del presente 

estudio, por ser éste meramente de acción. 

E. CONCURSO DE OE~IT081 

El concurea da delitos se veriT.ica cuando un sujeto ea 

autor de varios del itas; ae le da el nombre de concurso 

legal, cuando una misma persona produce son su conducta 

varias autorías delictivas. Así el concurso puede ser Ideal o 

Formal o Real o Material, tal y como lo señala la doctrina. 

Carranc.:i y TruJ i l lo mani-f iesta a 1 t"'especto: "Los 

Pt"'Oblemas del concurso derivan de la conducta reiteradamente 
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delictuosa de un mismo agente o de diversos resultados 

obtenidos en virtud de ella''·" 

Concurso ideal o formal: Se presenta cuando con una sola 

conducta el autor de la misma produce vat"'ios reeultadoa e 

figuras delictivas, es decir, por la sola acción u omisión de 

6ste, se agotan dos o m.1.s tipos legales y por lo mismo se 

producen diversas lesionas Jurídicas. 

El Articulo 18 Parta Pl"'im•ra del Código Penal Vigente 

••tablece: 11 EMiete concurflo ideal cuando con una sola 

conducta se cometen varios delitos". Asimismo este 

ord•namiento an su Articulo 64 dispone: "En caso de concut"ao 

ideal, ea aplicará la pana correspondiente al del.ita que 

merezca la mayor, la cual podrá aumentar hasta una mitad más 

del m.t>dmo de duración sin que pueda e>Ccedel"' de las máMimas 

señaladas. El Articulo 25 tambi~n del Código Penal, t"Bfiere 

que la pr'isión set"á de 11 tr-es días a cuar-enta años", la cual 

variar-á de acuer-do al delito de que se trate. 

Concurso real o material: Este se pr'esenta cuando con 

var"ias conductas el autor carnet• diver-sos delito• que son 

independientes unos de otr-os. Este concurso deba contener loe 

siguientes r-equieitos: la identidad del sujeto activo, 

7•. Curanc' y truJtllo, Ra41, Clrranc' y Rh11, RJ61, Qerul!q flMI "'''"®· e,,tt """'• °'' cit. 
pjg. 695. 
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pluralidad de conductas o hechos y por último pluralidad de 

delitos. El Articulo 18 Parte Segunda del Código Penal 

establece: "Existe concurso real, cuando con pluralidad de 

conductas se cometen varios delitos. 

Poi"' último cabe destacar que el Articulo 19 también del 

Código Penal para el Distl"'ito Fedet"al dispone: "No hay 

conCUt"SO cuando las conductas constituyen un delito 

continuado". 

En el Delito de Usurpación de Profesión es posible que 

se pt"esente el concurso ideal o formal y el real o material. 

Vgr. Una persona que se ostenta como Médico Cirujano, atiende 

a un enfermo y le suministra un medicamento que le provoca un 

shock anafil.i.ctico y muere, en este caso se da el concursa 

ideal o formal, toda vez que se presenta el delito de 

homicidio y el de Usurpación de Profesión. 

En cuanto al concur-so real se podría presentar en el 

caso de que una pat"sona con el objeto de hacerse pasar- como 

Licenciado. en Derecho falsificara un título y una cédula 

profe•ional, en este supuesto estaríamos •n presencia de los 

delitos de Falsificación de Documentos y Usurpación de 

Pro-f'esidn. 
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F. CONCURSO OE PERSONAS. 

El concurso de personas consiste en la intet"'vención de 

dos o más sujetos en la comisión de un delito sin que el tipo 

lo eKija o requiera. Cuando varios sujetos participan en la 

comisión de un delito e in~ringen una o varias normas 

panales, estaremos en presencia de un concurso de personas .y 

pu•de ser: Autor, Coautor y CómpliCe. 

Autor": Es la pe..-sona que payttcipa ya sea en i=ot"ma 

directa o indirecta an la comisión de la conducta ilícita. En 

base a ésto, cabe mencionar que eMisten tres tipos de 

autores, •l tnta_lectual, el matar-tal y •l autor mediato. 

a> Autor Intelectual: Es 1 lamado también instigador, es 

quien can .. •nl;•rlal'ldad- • 1• ca11laldn del delito pl•nea, 

instiga, provoca, determina o dirige a otro para que lo 

cometa. 

b) Autot" Matet"ial 1 Es conocido también como autor 

inmediato, 

integrándose 

determinado. 

... quien 

éste al 

.físicamente 

real izar 

ejecuta 

la conducta 

el 

o 

delito 

hecho 

e> Autor Mediato: Es la persona que ee vale de un 

inimputable para la ejecución material del delito. 
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Coautor: Es aa1.,1el lai oet"sona aue 1ntet"viene en igual 

Qrado va sea intelectual o material en la ejecuc:1ón del 

delito. 

El coautor en consecuencia. es au1en socorre o avuda al 

sujeto act1vo orinctoal mediante acuerdo ot"evto a .fin de 

cometer el ili:ctto. •u coooeracion ha de ser tal. aue sin 

el la el hecho no se habrA ce cone\.•marsa. 

Cómolice: E• Quien intervtene de manera indir'ecta 

auM111ando al autor" intelectual o material en la comiaión dal 

del 1to. su oaYt1cioac1on no es detaYminante en la ejecucton 

del mi•mo. 

En el Delito de Usurpación de P..-o-Fesi ón ou~de 

cir•a•ntaY11• como aut.or intelectual una oeraona Que 11e une a 

otras con la Tinalidad de -fincar un ••t•blec1m1ento o 

deeoacho v Y•aliz·ar actos oropios de una oro-fe•ión 

reQlamentada como tal. oet•nt&ndose o atribuyendo•• el 

car.t.cteY de pYof-es1on1sta con el objeto de lucrar. 

El autor material en eate caso. seria la oer"eona Que se 

hace oaear directamente como oro-fesiontata. En cuanto al 

autor medtato. no ea poait>le que •• oreeente en •l Delito de 

Usuroac1on dtl Profea1on. 
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El coa1.1tor o C'=lo3L•t::ores. son las oersonas QL1e Junto con 

el l•suroador 01·1nc1oal. se asoc1~n con l~ ftn-31 idad de lucrar 

ostentanoose como orofes1on1sta5. 

El comol ice ouede ser aQuel la oersona oue consc1ent.e de 

at.1e au1enes se ostentan come oro.fesionistas no los son v 

colaboran con ellos cara conseguirles clientela. a e-facto de 

oue se hac;Jan carqo de cuestiones oroo1as de ~.•na Ot"'ofes1on 

reglamentada oor la ley. 
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Como resultado del estudio dogmático d•l D•lito de 

Usuroacion de Pro~esion crevisto v sancionado an el ArcLculo 

250 FY"accion I 1 del COdiQo Penal cara al Distrito Federal. 

estimamos aue este ordenamiento puede eer tanto de Fuero 

Comun como de Fuero Federal en virtud da su doble ambito de 

validez. Consideramos ademas oue este delito atendtando a la 

Teoria TetratOmica. se conatttuve de cuatro elementos 

esenciales como son: Conducta. Tiotcidad. Anti Juridicidad v 

Culpabilidad; .a la Imoutabilid•d la claaiTicamos como 

Preeuouesto de la Culpabilidad v a la Punibilidad como 

coneecuenc1a del mismo. En relación a las Condtc1cnes 

Objetivas de Punibil1dad concluimos Que no •• oreeencan en 

este 1lic1to. 

Para que eea co•ibl• tiai~tcar el Delito de Uauraac:ton 

de Pro-fesion. ee reauisito indiscanaaole que sea vulnerada 

una croT••ton creviam•nte ••t•blecida •n el Articulo Segundo 

Transitorio de. la Ley Raglamantar1a del Articulo 5•. 

Const1tucionel Relativo al Ejercicio de laa ProTesion•• en el 

en toca l-3 

Repóbl tea en asuntos del orden Federal. v •• su an•l i•i• 

inferimos oue •• nacasario reTormar Ja legielac(on r:elativa 

al eJ•rcicio profesional. aeí. como el Código Penal en base 

alas consid•racionee oue aludimos en al dawerrollo d91 

oreeente trabajo. toda vaz oue estos ordenami•ntoa cuenten 
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con error"es de om1s1on e 1ncongrL1enc1a entre 91. v a su vez 

con 1 a Const i tuc 1 on Federal. El obJet 1 vo 0L1e or-etendemos 

alcan%ar con el estudio orecedente. es el de concte~t1zar al 

le9tsladot· sobre los victos con QL1e cuent,gn las mencionadas 

leves a efecto de que seolln subsanadas v logra•· Llna eficaz 

tutela Ju~idtca. razon cor la cual oroponemos las siguientes 

refot"mas: El al""t1culo 2•. de la Lev Reqlamentar1a de 

r"eferenc1a d1aoone: "Las leves aue requlen campos de acc1on 

relacionados con alguna rama o esoecialtdad profesional. 

det•rm1nara cual•• son las actividades orofeaionalea Que 

necesitan tJtulo v cedula cara su eJerc1c10·•. No Obstante lo 

all1d1do en este oreceoto. indagamos sobre la e>Ctstencia de 

eeaa leves siendo nula tal circunstancia. pues estas aún no 

seo n~n 8'(08dtdo. razon oor la cual el legislado pai-a cubrir 

esa omt5iOn establece en el Articulo Segundo Transitorio de 

la misma Lev Reglamentaria .}o s1gu1ente: ''En tanto no s• 

e>eptdan las leves a Que ee re+:iiltre el articulo 2· •• las 

profesiones cue en sus diversas ramas n11ceettan título cara 

eu eJ•rcicio son1" 

1. Act1.1.::i~· 10 "· Contador 

2. ArQu :i tecto 7. Corredor 

3. Bacter :i o 1 oqo B. Enfermera. 

"· Btolooo "· Enfermel"'-1" P.=i1·tet"a 

5. Cir1..1jano Dentista ID. Ingeniero 
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11. L 1cene1 ac:Jo "" 18. F1 loto Av1ado1· 

Derecho 

12. Licenciado en 19. P•·oieso)· de 
Econom1a Eaucacion Preescolar 

13. f•ledlCO 'º· F1·0Tesor de Ed11r:ac1on 
F'1·1mar"1 ~ 

1'1. 11trd1C:O Veter1n.:1r10 21. Fr·o-feeor de Ed1.tc.1Jc1 on 
SecL1ndo1.11r 1 a 

15. Mri1·1 no 2:!:. Qu:im1co 

Jco. 1'1etlJJ•.1 t"QlCO .:...•. Tr~b~ Jado1· Soct-9) 

¡7. Notario 

De la interoret:.acton lit:e.-~l de este -!'lrt1c1..do. cabe 

d•stacar ave sol o!'ment:e 1 -!IS c:i'rreras oro.fas tonal es antee 

1nd1cadaa real.1ier"irrf t1tL•lo. no e!StAblecie'ndo 

nec•saria cedula oro.fesiOn011il Do!iro!t !IL• ejercicio. oor lo Qlte 

con111deramos a•..te dicho artic•Jlo debe 1!!11!!11" dero9ado 01..•es es 

anao•r•nte • 1nconar1..1ente con l~ re-!'lidad · or~ct1ca. El 

a1·t:iculo 2•. oe la Lev Reolame.ntar1A orooonemos ':'"'• sea 

re~o,..m .. do lll•Dt"imJendo lo r•lac1onado a 1.9 eM1gib1l1aad de aue 

l!'l(Jstan leves av• req•)l•n camooe di!' acc:ton. Pl•es lee 

oro-feo•:lones se basan •.•""llc:amente en los clanes di! .estt.1d10 

'•l•tor1 z•aoe por 1 as il'1.•tor-1 dade!I' corresoone11ente• todo!ll vez oue 

.etl •er acrobaoas con!lecl1itntl!'mente· &e e1o1oide el titulo v 

s1.11;:1er1mos oue le 1·edacc:1on ae este 01·eceoto ee establezca de 

le !llQU1ente m-!lner-a: '"Los olane!I de estl•dto deben se1·. 



autor1 za dos v reg l strados por la autor 1 dad c:orresoond1ente 

re9ulando camoo• de acc1on relacionaaos Con la rama o carrera 

orofes1onal a QUe se reT1eran v al concluirse los estudios 

rt=-f-e1·ent.es estas. se peora eKoed11· t1tulo c:em.•l a 

oro.fesional orevio Cltmplim1ento a los reol•isitos e><ig1dos en 

cadl'I una de lae ln11t:.1tuc1ones de Educac1on Pro-fes1onal 11
• En 

base a lo aeñ•lado con antelac1on. el artículo 250 Fracc1on 

11 del CodiQO f'enal estatuve: "Al aue sin tener titulo 

t1t"o.fes1onal o autor1zac1on D.!lra eJerce1· alguna pro.fes1ón 

exoedi dos DO~ -!tUtorldades u or9an1smos 

leaalmente caoac:1tados oa1·a ello conforme a las diepos1cionee 

re9lamentillr"14a del articulo 4• • thov 5• •) COM!Stit\.•Cional 1 

.a,) Se atr1buv., el cer&cter de oroTesioni&ta: 

bl Realice actos oroo1os de l•no actividad oro-f••ional. 

con exceoc1on d• lo grev1eto en el . tercet" oarr1To del 

articulo 2b cs. la L•v ~eglamentaria de l~s artículo 4'. v s•. 

constt:tucioneles \aictualmente 5•. conatit\.lcionel > 1 

c, O.frezca cübl icarnente ~u• .•ervicio• como 

cro.fesiontste1 

d> Use tit\.1lo o eutDYiz~cion P•r"• eJercer · alc;iuna 

activ1dsd oro~es1onal. e1n tener derecho a elloz 
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e> Con obJeto de lucrar. se una a pro-feeionitlta• 

legalmente autorizados. con -fines de eJer'ctcio cro-fesional. o 

administre al9una asociac1on oro+es1onal:" 

En relac10n a la tra.nscriocion del tioo oenal 0L1e 

interesa nuestro astudto. ee descreride Q\.te solamente la 

usuroacion de las cro-feaionas oue 1nd1ca el ~rticulo 6ei;1undo 

Transitorio de la Lev del Reclamentar1a en cuest1on. 

conetituven el D•lito de Usurcac1on de Pr0Tes1on. por lo Q\.'ª 

cdn•i deramos Que ea un• r•zón cor d•ma!!I . suficiente oara 

invocar QUe e•te •rticulo por l•s caL1sae ante!!I aludidas. debe 

d•rooa,.se .., &er ref9rmad0 el articulo 2•. de la mtsma ley. 

As1m1·amo cabe hacer notar. aue el tico oenal relatt,vo el 

D•ltto de Ua1.1Ypacion de Profeeion ca,-ece de congru•nc1• oUes 

el legi•lador no se ha creocucado pe,- r"e.;:ormarlo en la oa,-te 

~u• •• r•fi•r• •l ar~iculo 4•. Con•tituc1onal. pues su 
. . 

cont.•nido desde el aAo de 1~74. forme cart• del artiC\.•lo 5•. 

de nu••tr"• L•v Fundament•l. •i•ndo el Dr"lmeramar.t• citada el 

r•l•t1v.o a l• tc;iu•ld•d dlr der•cho• entr"e •l homb,-e v la 

muJer. ·em cor el 10 aue tratamos de ,-evelar la tot•l 

tncon9ruenc1• e>e1stent.• entre Constttuc1on v. el tico cttn-51 de 

U•ut"paci ón de Profes 1 ón. cor lo Que eat.1mamo• conveniente 

transcriblr' el contentdo del t!llt"tJ.Culo s•. Conetituc1anal 

relacionado al ejet"cicio orofes1onal • efecto de •v1t•r 

con.;:us1one9 toda v•z aue areve lo s1c;auiente1 11 A n1nquna 
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per•ona podra imoed1rse Que se ded1aue a la orofes1on. 

industria. comercio o trabajo aue le acomode siendo lícitos. 

El ejerc1c10 de esta libertad solo oodra vedarse oo~ 

detet"'m1nac1on Judicial. cuando se ataouen los derechos de 

tercet"'o o oor resolt.1c1on QUbernativa. dictada en los terminas 

aue maroue la lev. cuando se ofendan los derecho de la 

aoci,dad" •• 

"La lev determinara en cada Estado. cuales son las 

profe11:1onee aue necesitan t:itulo pera su eJerc1c10. las 

cond1c1ones aue deban l lenaree 

eutor1dade• aL•e han .de eKoed1rlo". 

para obtenerlo las 

Poi"' otra oarte. tambten es reorocnable aue la misma l~ 

en su articulo 3 1
• establezca aue "Toda persona a au1en 

leqalmente se le nava eMD•dioo t1tulo oro.fes1onal o Qrado 

ecademico eau1valente. oodr& obtener CedL•lai de eJerc'lc10 con 

efectos de o.atente. orevto r"eqi•tro de dicho titulo o grado". 

Tomando en constderacton lo orevisto cor este articulo.se 

entiende aue oueden reqtstraree v obtener cédula oro.fes1onal 

~odo& lo títulos aue BMDidan las instituciones educat1Vas 

autorizadas. cor lo aue una vez m.ts el articulo SegL•ndo 

Transitorio de la mult1citada Ley Realamentaria en cuest1on. 

resulta anacron1co. 
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·Las carencias. 1nconQruencias omuuonee de ·las 

d2spos1c1ones a aue hemos hecho ref'erenc1a. han ocasionado no 

solo conf'uEiOn a los aue ~~rentan asuntos relacionados con la 

oroblemat1ca sobre el eJerc1cio oroTesianal. s1 no tamtii~n -9 

las Apente& del M1n1ster10 Publica. en razon de ove el Cod1qa 

Penal remite a la lev esoec1al aue en este caso es la l.ev 

ReQlamentaria del Articulo S•. Constituc1onal Relativo al 

EJerc1cio Prof'esional. cara tioif'icar el Delito de Uauroac1on 

de Prof'••10n. Asimismo consideramos importante señalar aue el 

articulo 3•. antes ee~alado al eMoreaar ''titulo crof'e91onal o 

grado academice eQuivalente". tambitl!n cr•a conTus1on pues el 

titulo profesional es •l docL•mento •><cedido oor 2nst1tuc1ones 

~ ucativas a au1en hava cubierto en •U totalidad los e&t.Ltd1os 

relacionados con \.lna carrel"'a o orof'esion: mientras aue Qrado 

academice. eautvale al documento aue exo i den dichas 

instituciones a auianee han realizado e•tudios .ooste1"'1ores a 

una carrera como: esoec1alizacton. maestr1a o doctorado. La 
:. 

Universidad Nacional Autónom• de Mexico he emol•ado el 

termino aoegt"'ado cara deBtQna1'" lc°e grados antes mencionados. 

cor tal. razon es de esoec1al relevancia hac•r notar oue 8n 

este tioo de estudios no se e><Dide titulo sino documento au• 

los acredite. cor lo aue estimamos o•rt109nte aue del 

articulo 3•. de la Lev Re~lamentaria aue now ocuaa. debe •er 

SL1or1m1da la oalabra "9rado". cor el hecho de no ser acor""a• 

210 



con let raalidad en r:azón de cue no se e>eoi de una nueva 

pate~te c:>ar'a ejercer' los conoc1m1entos adauir1dos en los 

estudios de posgrado. Cabe destacar tamb1en. Que en la Lev 

Re<;1lamentar1a en e•tudio v en el CodiQO Penal V1Qente. no 

el(lste sanción cara aauel aue eJerza una eeoec1alidad sin 

poseer la autorización correspondiente. toda vez aue esa 

cond•.•cta no se encuentre tio1T1cada como del1ctL1osa. es cor 

el lo oue el let;uelador debiera reconsiderar estos ountos. 

ouee car'ecen de eTectividad Dar"a ser" encuadr-adoe como 

condUct•• Ml ictivas. En base a las condiciones an~•• 

refer"id••· oroponemos aue se deban contemplar" tanto en la Lev 

f(eglamentaria r•lat1va •1 EJerc1c10 Profesional. ae:i como en 

el Cod1go Pen•l para ••r· sancionadas canfor !'a deY.echo.·· 

Por otro ledo el .artículo 13 de la Lev Reglamentaria en 

estudio di•Pon•t "El Ejecutivo Federal. por conducto d•l la 

Secr"etará.a de Educacion Pública. podr"á celebr"ar- c::onven1os de 

coordin•cion con los gobiernos de los Estados oara 1.a 

unificecian d•l r"•91stro oro-4=''1B1onal. d• acuerdo con las 

el-9uient• b••••s 

l. ln•tltuir un solo servicio oera el ragistro de 

titulas Dr"of•s1on•l••1 º. •st• fraccion es contrad1ctor'1a con 

l• sec¡1unde del mi•mo artaculo oues e•t•blece .lo s19uient•1 

11. Reconocer e>ara el eJer-cicio or"oTesional en los Eet•do•. 
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la cedula cue e><t1enda la Secr"etaria de Educacion Publica v 

en consecuenc1a. t"'econocer las cedulaa eMpedidas por lo 

Estados para el ejerc1c10 proTeeional. 

De lo antes expuesto se raTiere aue entr"e l•& Tracciones 

•ntee elud1 das. ew1ste una mal"'ceda. contradicc10n. oues la 

Fracci On 11 por un lado aTirma nue se reconoceYan en el 

Oietrito Federal las cédulas eMpedidas por los Estados v en 

la -fracción l. •• diacone "in•tituir un solo servicio ca,..a el 

r'egi&tt"'D de titules DYoTesionales". Asimtsm6. el leqielador

olvtdO aun cuando la TYacciOn 11 -fue r'e·For'mada en el ultimo 

Decreto eabr"e la l..ev Reglamentaria de 23 de diciemtlre de 

1974. e><cre•ar" aue las cedulas aMoedidas en loe Eetado9 

cubierto• los reQuie1toe de lev. tendrían valiaez en el 

Distr'i to Federal en asuntos de.l +:uero com~ n v en toda la 

Recó.bl"ica. en asuntos de Tuero Tederal. En base a lo 

anterior. consideramos aue la ~raccion 1 del articulo 13 de 

le .Lev Regla~entaria es innecesaria. pues si •e acatara 

••trictamente. todos los tr~mites exigibles para reQistYar u 

abt•ner loe titul~s oroTesionales l..' na ver concl·Ul do• l.os 

estudios d• lae di-feYentes instituciones educativas del oaae 

a nivel oro+:esional se llevari•n a cabo en un solo servicio o 

luc;;aar. le aue sera a un verdadero caos: •t n emt>a.,..qo 

11etudiantee a nivel oro.fes1onal de los E•t•dos de la 

Recí•bl1c:a en ocasiones tienen aue hacer tramites •n l• 

212 



01,.eccion G•,,.,.al de ProTesionee v• a•a PorQue la l•v local 

así lo ord•na o en r•zOn de Que la creeente lev tiene 

comoetenc1a -federal. pero aun así la qeneralidad revela aue 

deben l levarae a cabo en el Estado de la Recubl ica 

corYesoondienta. razon Por la que e& da comu derarse oue 

dicha Tracción debe ser deroq•da. pues cada Estado exoide sus 

titules v •n consecuencia l•• cedula& cro-fes1onales: esto en 

atención al Articulo 121 Conatttuctonal. Que estatuve la 

obligaciOn que ti•n•n entr• e:í lo• Estad9s v el 01stt"1to 

Fedet"al en •l mutuo r•conocimi•nto de actos cublicos. ent1·e 

los cu•les •• •ncuentra l• •MP•dicton de t:l tu loe. s1.1 req1 st.ro 

y otorgami•nto d• la cedul• d• eJ•rcicio Dt"0Tes1onal. 

Por otro lado- v como ac•ndic• del oresente estudio. 

ob••rv•mos lo r•lativo al ejercicto oroTesional de los 

eMt..r•nJeroe •n nu••tro oai•. e hicimoa notar oL•e lo r-eTerente 

• •lle• •• •ncu•ntra previato v aanc1onae10 por •l articulo 

2~0 Fraccion 111 d•l COdiQo P•nal Vi9ent•. oue• aun cua~do no 

.forma oarte a• nuestYo tema de tesis. no ·gu1s1mos oaaar .cor 

alto lo relacionedo con ••to•. toda v•z Que n..1estr"a 1nou1•t.ud 

en •l deserrollo de este trabajo. •• •l estudio v analista de 

l•Y•• rwl•cionadas con •l •J•rctcio oro-feeionalz •• ••i co~o 
heme• ood1do constatar la incon•tituc1on•l1dad d• la L•v 

R•olamentari• d•l articulo s•. CcnStttucional R•l•t1vt1 el, 

Ej•rcic10 d• lee ProTe•ion•B en el Distrito Federal •n sus 
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ar"tic1.'1oe 15. lb. 19.- 19 .V 20. oues el primer" párrafo del 

articulo 15 de la mi•ma lev. orohibe el ejercicio orofesional 

a los eMtranJeros en el Distrito Federal. en asuntos de fuero 

comun. v en toda la ReoUblica en asuntos de Fuero Federal. de 

lo aue se infiere la 1Flconstitucionalidad de la lev en 

cuestión. oues el at"ticulo se. Constitucional. no establece 

alr;.1.ina. limitación aue tenga cc .. 10 base le nacionalidad de las 

per•onas. tomando en consideraciOn aue el articulo 33 de 

nuestra Lev Fundament•l. a lude aue lo• e)(tranjeroe tienen 

derecho• la• gat"antias au• otorQa su Título Primero Caoitulo 

l aua •e refiere a la• Garantías Individuales en dond• no se 

encuentra in•crita re•triccion alQuna cara lo• e)(tranjeros en 

relacton al Ejercicio Pl"'o.f•sional. atentando tambien CCntra 

la libertad de trabajo •i•ndo una de la• Qarantias orevietas 

en el ar"ticulo 5•. Conatituc1ona1. En virtud d• lo antel""ior". 

el ar"tículo 1•. Con•titucional ••tipula ·el cr.incipic .. de Que 

ºla• 9ar"antia• no padr•n r"e•trtnQir"••· ni •u•P•nder•e sino en 

lo• ca•c• v "en las' condiciona• Qu• ella misma ••tabl•ce". •• 

Atli COmD deter"minamoe Que el legislador" Or'dlniBr"iO iiO ••ta 

facultado Pal"'a e•t•bl•cal"" l1mitac1onee con resoecto a l•• 

Q•rantia• constitucional••· 

Por otr"o lado el ar"ticulc lb establece aue "oor 

e)(ceocion la 01recc1on Gener"al de Pr"ofet111ones oodra conceder". 

a lo• •K~r"anjer"o• oermiso temoor"al o~ra ejer"cer" alQuna 
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oro-fes1on ae las clas1.f1cadas en el art1ci_1lo ~.~ 

decir ai-t1CL1lo SeQL1ndo Trans1to1·10 de la Lev Realamentat'l-:t 

del Articulo 5'. Const1t1..1c1ona! Relativo al EJet·r::1c10 de las 

Pro-fes1bnes en el D1str1to Federal. toda vez oue el art1culc 

2•. de esta Lev no escatL".te las 01-o.fes1ones ~L•tor-1zad'3.S oarci 

s1.1 eJerc1c101: "a los 1·es1dentes en el 01str1to Federal oue 

comorL1et1en ser v1ct1mas. en su oais de oersecL•c tones 

ool it1cas". Esto imol1c.a una l im1tac1on al eKtranJero. 

conf1rmandoae as1 la aseverac1on oue hacemos resoecto de la 

inconst1tuc1onal 1dad de dicho a1·t1CL•lo. 

E"n cuanto a los art1cL•lo 18. ¡q, 2(> re-fer1mos oue estos 

cuentan con restr1cctones resoecto a la act1v1dad oroTeetonal 

oue desemoeñen nuestro oa1s los extranjeros. pues se 

encuentra enfocada orincioalmente a la docencia. La actividad 

orofes1onal de eKtranJeros v mexicanos cor natural1~ac1on. es 

temooral v esta suJeta a las cond1c1ones oue establezca el 

EJec1.1t1vo Feder-al: o9s1m1smo la Secretaria de Gobernacion es 

t;l•.•JE''"' :n .. •':.or1:::¿¡ lCt 1nte1·n'3c1on ae oro~es1on1sti3s e><tranJer·os 

al terr1tor10 nacional. 

El '3lrt1c1_do 25 de la Lev Reolamentar1a 0L1e nos ocuoa. 

oreve aue cara eJercer en el 01str1to Feder'31l cualaL1let· 

orofes1on t&cn1co-c1ent~+1ca a las oue se 1-e~1eren los 

articules 2•. v 3'. se reou1ere: 
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1. "Se,· mex1cano-oor nacimiento o nat••ral izacion v esta•· 

en cleno goce v ejercicio de sus derechos civiles:·• ••• Este 

artículo tamb1en es inconstit1..•c1onal. 01...•es solamente permite 

el ~jercicio proTesional a los mexicanos por nacimiento o por 

naturalizacion. lo QUe ocasiona una l1mitacion mas a los 

extranJeYos. cor lo aue estimamos aue en este caso como en 

los antes aludidos. proceder"1a YeCl•r"rir a la proteccion de la 

JU•ticia a traves del Juicio de amparo. Ea as~ como 

consi d•r•mos impreecindi ble •rradi car e•ta i ncongt"u•ncia de 

la lev en inconetitucionalidad de la misma y oroponamoe QU• 

sea reformada la Constitucion an lo relativo a Jae garantias 

individual&• para ••t•blecer 1 imita'ntae Y••p•cto •l eJsrc1cio 

profeeional de loa extr<!tinjef"oa. ouea de ott·a maner"a ante la 

aplicación... de le L•Y Regl.ementaria en ••tudto, los 

extranJeroe Que •e encuentren en esta aituaciOn. tandr".iin QU• 

r•cuf"rir" al amparo v protección de la Ju•ticia f•deral. 

En eate ••tL•dio destacamos tamb1en la inconstitucional i

dad d•l .:u~tículo 28 de la Lev Reglamentaria reececto al 

artículo 20 Constitucional. toda vez que el artículo 

primer•ment• l!Htñalado estableces "En materia oenal el acusado 

podYa •er oído en d•fenea por sí o por madio de persona de su 

confianza. o pot" ambos. se1;1un su voluntad. Cuando la oer"sona 

o PeYsonas de la conTianza del acusado. designados como 

defensores no ••an aboQados. se le invitaf"a para aue designe. 
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ademais t.•n def"enaor con titulo. En caso de aue no. hlctere uso 

de esta derecho. •e le nombrara un de+ensor de of"tcio". Ent1·e 

tanto el artjculo 20 Const1tuc1onal Fraccton I• estatuve: ''En 

todo Juicio de orden criminal tendra el acusaco las 

•iQuiente11 garant1as: Prac:c:ion [lC. "Se l• 01ra en de+ensa cor 

si o por cersona de su confianza o cor ambos aeQun sea su 

voluntad. En caso de no tener auien lo de~tend~ se le 

presentar4i !teta de lo• defensores de o+icio para· n11e el l Ja 

los oue Je convenQan~ 81 el acl.111ado no auiere nomt>r.1'r 

def"ensor••, de•ouee de ser reouer 1 do cara hacer lo. al r-end11· 

su dllclarac1 on orec.at"ator 1 ll. el JL•ez le nombrara uno de 

o+tcio". 

En ba•• a lo iante11 señalado. cedemos aaeout"ar Ql.1e el 

articulo 20 Fr•cc1on J)I Constit1..1ctonal. no eMi9e Que deba 

nombrarse un defensor con tí tLt lo. ni ·fTILIC:ho m•noe gue aea 

abo9•do. cu•• esa d•terminaC1on la toma en un momento dado el 

acusado. deoend1endo de las circ:1..1netanc:ta11 en au11 e'te se 

encuentre~ es asi como se verifica la incon11titl.•CiQnalidaa 

del articulo 28 de la Lev Ret;1lamentarta Que motivo. "el 

pr•••nt• an&li&ts. 

Por otra oarte. incucamos aue el Reglamento de l-9 Lev 

Reglamentaria del articulo s•. Constitucional Relativo al 

EJerc1cio de las Pr0Tes1ones en el Distrito Federal. contiene 
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disposiciones secundaria& Que cumolen con 11' Tunc1or de 

complementar dicha Lav, oues señal a los tramites de 

natlWo!llleZo!ll admlnistYativa a e.fecto de aue se cumol imente lo 

orevisto en •sta 3Ye<!I. Del .est1..1dio del fteal•mento en cuast1on 

solamente hicimos re+erencia o!I •.•n punto aua con•ider!'lmos 

relevante. v es el relacionado a J.11i calidad de lo aue se 

entiende cor oaeante. toda vez ave el articulo 51 di! este 

d1•pcine aue es el "e'l!ltudi anti! ove h~ concluido el Of"" tme1- año 

d• la carr•r• en las de dos años: el &SQl•ndo·en lae de tres ·.• 

cuatro años: v el tet"Cet"'o @n las de mavor d1Jracton". coi- lo 

aue observamos una m,prcada i nconcwvencta 

virtud de aue au1•n ha conciuido 

con 

con 

la real ida.d. en 

aua estudios 

pro.fes tonal•• v únicamente _ne~es1 ta realizar el triémi ta pat"ili 

obtener su titulo oro.fesional es ctenom1nado tambten oasante. 

de lo Que ee infiere QL•• •l ReQl.emento antes citedo es 

incongruente con lo establ•cido por las instituciones e1e 

•neeñanza pro-fesional autorizad-!s. oor- lo aue ast1m•mos 

ooortuno Que unicamPnte se le! debe atr-ibuir- el vocablo 

pas•nte a auien ha conch•1 do '-•na carrera orof••ional v aun _no 

ee ha titul•do v por eMclusion a los oue no tenoa esa cal1d~d 

se les denomine unicamente estudiantes: esto .con la Tin•Jtd;id 

de adecuar la l•v e la r-eal1daa oract1ca. 

Para oue •e or-esente el Del i'to de U•uroac1on Cll." 

Pro.fes ion. es necesario l•n comoor-tam1ento positivo 
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con11iatente en una oreoarac1on voluntaria e intelectual del 

agent•. siendo un delito de Accion: como cai.•sa de Ausencia de 

Conducta. sol o se ooara dar como caso e1<ceoc 1ona1 el 

hionottamo. As1m1smo estimamos aue la Tioic1dad se hace 

e>atente con la s1mole atribL1c1on u ostentacion poi~ oarte del 

activo de algllna de las "e1ntitrea oroTesiones a aue hace 

t"'eferenc1a el Artículo Sequndo Transitol""'io de la Lev 

R•Ql••ent•rta del At"'tícL•lo 5•. Constitvctonal Relativo al 

Ejercicio de las Pro-fes1ones en el Distrito Federal: la 

autsencta de alo1..1no de loe elemento11 constitutivos de las 

conductas delictivas. descritas en las hiootes1s o suoueetos 

Que conforman este del ita. veriTicaº la At1p1cidad. 

La anti .11..•rid1ctdad se demuestra cuando una conducta oue 

•• tipic•. no se enc1..1entr-a amoarada oor una Causa de 

Juatfific•ción. •• e•1. como en ••te d91 tto oueden ot"e•entar"•e 

el Estado de Necesidad: el Cumol im1ent~ de un Deber v el ,. 
E Je,.cicio de t•n Darecho. 

Con reeoecto " la Culoabl-lidad. oara ai.1e aeta ,se 

creaentw. •• necesario 01..•e el activo sea· i•o1..•table. ea decir. 

aue cuent• con los 1. nd1ces o BiQno• oot:imos de caoac1 dad 

.f11wica v mental cara 01..•er"er v entender". En base a esta. 

eatabJectmos aue la lmoutabilidad es un cresuouesta de lci 

C1..•lcabi 11 dad. o u ea ouede e1<istir" lmovtabi 11 d.sd 910 
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Culoabtlid<!id mas no est.:. sin aq,lréJ 1~. 1"'-!li1·a Que el aQente est.e 

en oosibilidad de .:iitrib~•1ree L• ostentarse una oro-fes1Ón 

re9 la menta da. 

Todas las ca•.•sas de Inimol•tabt l idad se oueden or"eBentat· 

en el Delito de Usuroac1on de Pro-fee1on v son las siguientes: 

Trastor"no Mentcd o Oesarrol lo Intelect'-•al Retardada: Miedo 

Grave v Minoraa de Edad. Como C'9Ut1as de Inculpabilidad !Se 

mani-festar"on tanto el Error Esencial de Hecho ••:a como la 

Coaccion aobre la 'Jol1_1ntad que se tl"'aduc• en lo!!t. hlo 

· E)(i~dbtltdad de Otra Conducta. 

Por lo aue r11scecte a la clasi+tcacton de loe elementos 

del Delito de Usuroac1on de Pro-fes1on. indicamos aue e~ 

autonomo o· indecendiente en s1.1 1nc1so ··:111" y •ubordtnaao en 

los dema111 en Qeneral •• caBL•i11tico o d• -for•ulacson 

alternativa en razon ·de aue ore~e varias hiootesl• para in1 

conaumacton constttuvendo tipos div•rsos. lo:S cu•l•• -fueron 

ena:tzadoe en +arma seoarad.:i; as:a es como el_ inciso ".s>" 

indica un tipo de .forinulacion única o cerrada. pu•• so.lo 

oreve un m•dio de comis1on cara Sll eJecución. mt•ntra11 a-.•e 

los inci•o• "bl". "c>" v "d)" son tsoos ·.-molto11. toda vez Qt.te 

aescr"iben una h1ootes1s un1ca v se oueden realiz•r con 

cual Quier medio comis1vo: el SL•ouesto "e," es c•11uiet1co o ce 

-fot"'mulac:ión alternat1v.:. en razon Cfe oue cuent• con oos 
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hipOtesis o medi"JS de com1sson y con cualavtera de ellas se 

colma el tipo. Es normal en relación a su inciso "aJ" 

anormal en 1·elaciOn a sus dem~s suouestos: en general es ~1n 

delito de peliqro o amenaza. en virtud de Ol•e vna vez 

coneumada la conducta ti.cica. el bten Juridico oroteotdo se 

encuentra en oeliQro ante la oos1bilidad d.e st.t-fr1r 1..1n daño. 

va oue con la simple atribuc1on de una croTesion por oarte 

del aQente ee presenta esttt circur<etancta: vet"i-ficéndose en 

el •uou••to marcado con la letra "aJ "; las dem.t11 hipotes1s 

ra+ieren ser de daño o lesión. cuea el bian juridtco 

orote9ido ee altera. -causandose un daño directo a este; es un 

delito de Tals•dad. d1t r:•sultado ·-formal o jurídico en s1.1 

tncieo "a>". ya au• con la sola atr"ibuciOn d• una oroT•s1on 

POI" oart• dlll a¡; 3nte. no •e · oroduce un cambio •n el mundo 

•wt•rtar. •in embar90. en razon ele a.u• e~ Pr•••nte e•tudio lo 

b•••mo• •n la teoraa analítica o atomtzadara. consideramos 

conveniente ••aminar cad• uno de su• •uouestos. por lo oue 

det•rminantaa au~ lo• dama• son de r•ault.•do m•t•rial. toda 

vez aue el activa con ti'-' conducta prodUce una mutacton en el 

mundo ••t:•rtor1 cabe Matacar oue •l inctao "cJº. oued• ••r 

en un mo•ento dado un tipo da re•ultado .formal. Ol•e• al 

aQente es~• en cos1bilidad de oroductr con •u comoortamiento 

uno \.• otr"o re•ultado. 

221 



Asimismo determinamos aue el delito en estudio es 

instantsneo. doloso, es stmole en r"azon de aue la leston 

jur l di ca es u n1 ca v no se reau1ere de n1 na un otro preceoto 

cara s1.1 con'4=ormacioni sin embari;io el inciso marcado con la 

letra "dl .. en determina d&s circunstancias ouede 

considerado como un tioo comolejo, Dl1es aunaue reTier-e se1· 

untco. eete pt.tede l le9ar a consumaYee orevta com1ston del 

Delito de Fals1.ficac1on de Documentos. l!l cual fto1 .. .1t""a 

secaradament• del orinc1oali ee uni•ubsietente an relacional 

l ncieo "aJ" v olurtsubs1stente en sus dem~s suouestos: es 

untsubJettvo y oers•Qltible de o-ficto. 

El lt~r Cr1mtni• o. Camino dlll Delito. tHP oresent::il oo..

'-'"ªFase [nterna Que se constituye de las etacas de ldeacion: 

Oelíb•t"ación v R••olucton: tambil!n de una Fase EMterna aue se 

conforma con la Mant-festacion: Preparación v Ejecuéton del 

ilictto poy parte del a~ente. Para aue el Delito di!' 

U8ur-oacion de Pro-faei on . vey 1-fiaue •1,.1 consumación, es 

necesar10 aue el activo case cor estas -fase•. toda vei'aue se 

trata de un ilic1to int•nc~onal o dolo•o· 

En r"elac1ón a la Tentativa concluimos oue •tsta. no ae 

cre••nta en el delito a est1,.1dto. En lo relativo sl concurso 

de delitos •e hace oatente tanto el Concu1·so ldeal o For"mal. 

como el ~eal ~Material. 
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En cuanto al Concurso de Personas. es posible aue se 

oresente en Slts -formas de Autor. Coautot· v Cómp 1 ice. 
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