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A MI PADRE: 

A MI MADRE: 

DAVID ACOSTA M. 

"Que me h1 ubfdo guflr y respaldar en 
los lhOftlentos d1ffc11es de mf existen-· 
c11 •• 

ISABEL TOVAR P. 

•eo.:, culm1n1cf6n 1 sus desvelos, an-
gustf1s y problemas que le hice pasar· 
dur1nte 1111 v1d1 de estudiante." 



A MlS HE"'°'"OS: 

A MlS SOBRINOS: 

•Por su valiosa ayuda para re1l1nr 
mis estudios y 1dqutr1r 11 L1eenc1! 
tura en Derecho.• 

•Para que ve1n en el estudio una •• 
fon11 de super1ci6n. • 



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

Al er.iprender la rea11zaci6n de este Trabajo, que es la culm1nac16n de los 

esfuerzos realizados para obtener la Licenciatura dentro del Estudio del Derecho, 

lo hago, con el mls grande prop6sito de poder aportar una pequena ayuda a todas -

aquellas personas que tienen relac16n con esta Materia y en especial a los Depor

tistas Profesionales. 

Pido la benevolencia a mis Maestros, Honorables Mten'bros del Jurado, por

tadas las imperfecciones que en 61 se encuentren; oja16 a pesar de Astas, haya lg, 

grado algo positivo. 
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C A P 1 T U L O 

ANTECEDENTES HISTORlCOS DEL DERECHO DEL 
TRABAJO EN HEXICO 

En este primer capftulo prescntari una senblanza de la resena hlst6ri 

ca del Derecho del Trabajo en ~xfco, pues con esto nos daremos cuenta del deS! 

rrollo de la materia que nos ocupa en el !rrblto nacional y de los esfuerzos y • 

programas que se han elaborado sobre este aspecto en d1st1ntas épocas, hasta-· 

llegar a la actual Ley Federal del Trabajo, que en su contenido reúne todas las 

experiencias y ensenanzas que juristas y legisladores han vivido para crear un· 

estatuto jurfdico laboral y que vfene a ser uno de los m.fs adelantados en el •• 

plano jurfdfco internacional, beneficiando en todos sus aspectos a la clase tr! 

bajadora de México, logrando un gran adelanto en el estudio y apllcac16n del D!, 

recho del Trabajo. 

Al igual que la Historia de México se estudia df vtdténdola en cuatro· 

épocas, asf nosotros estudiaremos el Derecho del Trabajo en Igual forma. 

a).· Epoca Prehfsp4nlca o Precortesfana.· Antes de la llegada de -

los Espaftoles, el Territorio Mexicano se encontraba ocupado por la Triple Alfan. 

za la cual estaba fonnada por las trfbus de los Aztecas, Acolhuas y Tecpanecas. 

En el Imperio Aiteca la sociedad se encontraba dfvfdfda en POSEEDORES 
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y NO POSEEDORES *{l). Dentro de los Poseedores se encontraban: 

Los Guerreros.- A quienes les estaba reservada la func16n poHtica -

del Estado Azteca, ele tal manera que todo aquel guerrero que llegaba a destacar 

tenfa la oportunidad de poder ser rey o tlacateculeti. Generalmente los que -

pertenecfan a esta clase eran los descendientes de los nobles. Esta clase re-

sul taba totalmente 1mproduct1va. 

Los Sacerdotes.- Intervenfan en la vida pública y privada del lmpe-

rio, constltu1an al igual que los guerreros una clase Improductiva, sólo que e1 

tos eran necesarios, pues entre los Aztecas la religl6n desempeftaba un papel ·

muy importante. 

Los Comercfantes o Pochtecas.- Constltufan una casta importante del· 

Imperio Azteca, eran verdaderos senores y desempeftaban una labor la cual era al 

tamente remunerada, estab lecfan 1 ntercantio con los otros pueblos a través del· 

trueque, lo cual les servfa para comunicar al Imperio Azteca informes para que· 

estos planearan sus conquistas. 

No Poseedores o Matzehuales.· Son fundamentalmente agricultores, ya

que la agricultura era la principal fuente de ingresos de los Aztecas; sobre e!_ 

ta clase pes6 la sustentac16n de las clases privilegiadas. Tenfan el derecho • 

de ofrecer sus servicios en el mercado, alquilando y prestando estos a la orden 

de quien los contrataba. 

*(1) Sinchez Alvarado Alfredo: "Instituciones de Derecho Mexicano del Trabajow 
Editorial Andrea Doria, México 1967, P. 58. 
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Esclavos.- Los esclavos del Imperio Azteca tenfan personalidad pro-

p1a y se les regulaba jurfdfcamente como personas; de tal manera que el esclavo 

no somet,a su persona como en Roma; sino s6lo su fuerza de trabajo, adem6s, po

dfa obtener su liberdad de la siguiente fonna: por lograr refugiarse en el Pal!_ 

cio Real cuando ~ra puesto en venta, por evasi6n y por perd6n. 

"El trabajo no fué objeto por parte del pueblo Azteca de atención al

guna, aunque sf fué considerado como una nonna de Derecho Público practicada en 

todo tie~" *(2). 

Hayeques.- Los Hayeques eran los encargados de cultivar los pred1os

agr,colas, un ciervo en una palabra, y asf cuando se transm1tfa la propiedad -

de un predio agr,cola también se transmitfan los rnayeques que lo cultivaban. 

Tlamenes.- Formaban la clase social m&s baja dentro del Imperio Azt,!l. 

ca¡ siendo sus servicios únicamente utilizados para la carga y el transporte. 

"Los Hatzehuales, esclavos, mayeques y tlamenes, eran los que trabaja

ban y producfan, se llega a hablar 1nclus1ve de un principio Gremial, de una -

contratación de los Hatzehuales que ofrecfan su trabajo en los mercados, pero -

en realidad los Aztecas no tuvieron preocupación por el que labora, que~ando él 

te sin protecci6n, por lo que en el estudio de las fnstf tuciones laborales arr!?_ 

ja un saldo negativo.• *(3). 

*(2) Castorena, J. Jesús: "Manual del Derecho Obrero". Editorial Didot, 3a. --
Edic16n. P. 81. 

*(3) S6nchez Alvarado, Alfredo: Op. Cit. P. 60 
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b).- Epoca Colonial.- Uno de los antecedentes de mayor 1mportancia

del Derecho del Trabajo en ~xico en la Epoca de la Colonia lo encontramos en -

las "LEYES DE INDIAS", que contentan principios sobre la jornada de trabajo, S! 

1ar1o mfnimo, pago de salarios en efectivo, el dfa domingo como de descanso, 

asistencia a los enfermos, referencia a los trabajos Insalubres, peligrosos y -

del campo, etc. Fueron las Leyes de Indias el resultado del afán de los sober!_ 

nos españoles por lograr que en sus colonias se aplicase una legislación inspi

rada en los más cristianos anhelos de justicia, caridad y dignidad para con los 

naturales de estas tierras. 

Pese al espfritu que animaba estas leyes, por desgracia y salvo cont! 

das excepciones, no llegaron a tener aplicación efectiva en la colonia, debido

ª la lejanfa de los monarcas, asf como a la apatfa de los funcionarios de la a~ 

ministración colonial, encargados de la aplicaci6n de esta codificación destin! 

da a mejorar el aspecto social y econ6mico de los indios de la Nueva Espafta. 

Otro antecedente lo encontramos en las ENCOMIENDAS, que tienen su ba

se económica en la necesidad de mano de obra para atender ·1as imposiciones de -

la colon1zacf6n. 

Su ascendencia jurfdica resulta, del tributo en favor del encomendero 

que lo cobraba en trabajo personal, especies o sometimiento. Su base religiosa 

la encontramos en el adoctrinamiento y la conversión. 

Los resultados de estas encomiendas fueron negativos, pues trajeron -

como consecuencia la explotación del Indio por parte de los españoles y la pro

hibición de la creación de nuevas encomiendas en el ano de 1523, siendo hasta -
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el ano de 1529 en que se cll!lple definitivamente esta encomienda 

LAS ORDENANZAS DE GREMIOS, es otro antecedente que se di en esta épo

ca, estas Ordenanzas de Gremios tenhn por objeto regular el trabajo especiali

zado. Estos gremios fueron impuestos por la autoridad para asegurar los privi

legios de los conquistadores y como Instrumento de dom1naci6n de los ind1genas. 

En el Siglo XVI y XVII encontramos ordenanzas sobre la Agricultura, -

Ganaderfa, Minas, negros y mulatos, sobre tributos, etc. "(4). 

Estando como estaba reservado el trabajo para determinadas clases so

ciales, no ex1st1a en lo ~s mfnimo la libertad de trabajo. 

Los Gremios desaparecieron definitivamente en la Nueva Espana, merced 

a la Ley dictada por las Cortes Espanoles el 8 de Junio de 1813, y que en lo -

respectivo disponfa: utodos los espanoles o extranjeros que elijan domicilio en 

las ciudades del reino, podrin establecer libremente las fibricas y oficios de· 

cualquier naturaleza que sean, sin necesidad de licencia o de ingresar a un gr~ 

mio". *(5). 

c).- Epoca Independiente.- Desterrada la dominacl6n Espaftola, el --

porvenir de la República Mexic.na qued6 en poder de dos clases: La Hilitarista

Y la Clerical. Ant>as unidas en la determ1naci6n de continuar en la cOspide -

del poder, ac*nitfan en el gobierno s6lo personas de su misma categor1a social -

*(4) Zavala, S11v1o Arturo. Ordenanzas de Trabajos. Edit. Eleade. 1947. 
*(5) De la Cueva, Mario. uOerecho Mexicano del Trabajo", Tomo tl, Edit. PorrOa, 

Novena Edicl6n, 1966, P. 237 
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para sojuzgar a quienes no pertenecfan a las mismas; siendo asf que al fonnarse 

el Estado Mexicano, hay en las leyes que se promulgaron una ausenc1a completa -

de normas protectoras del trabajo del obrero y del campesino, lo que es 16gico, 

tomando en cuenta la lucha de las .clases influyentes por el poder y cuya Onfca

preocupaci6n era de conservarlo. 

La miseria de la clase trabajadora, se gestó en la conquista, se agr! 

v6 en el virreinato y se generalizó en esta ~poca; la propiedad de la tierra y

los medios para lograr subsistir estaban en manos de unos cuantos que explota-

ban hasta lo último a los demAs. 

Es asf que durante la primera mitad del Siglo XIX no se encuentra no

vedad alguna tocante al derecho del trabajo, puesto que s1gui6 aplicándose el -

antiguo derecho hispano y la situación del trabajador no mejoró en lo más mfni

mo. No es sino hasta la segunda mitad del Siglo XIX cuando empiezan a aparecer 

disposiciones tocantes al derecho del trabajo, que son antecedentes hist6ricos

d1gnos de ser mencionados: 

Estatuto Orgánico Provisional.- Este estatuto se debe a Don lgnacfo

Comonfort y data del 15 de Mayo de 1856, nos menciona en forma breve normas de

carScter laboral como la referente a la duración del trabajo (Artfculo 32) y a

los requisitos que se debfan llenar para poder con tratar a menores de 14 anos -

(Artfculo 33). 

Constftuci6n Polftica de 1857.- De las disposiciones de este Ordena

miento, son relevantes para nuestro estudio los artfculos 4o., So. Y 9o. corre!,. 

pondfentes a la libertad de protección, industria y trabajo; al postulado del -
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que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales s1n una justa retri

bución y sin su pleno consentimiento, y el relativo a la libertad de asociación. 

Dos grandes constituyentes en forma activa y prfnc1pa1 se avocaron al 

problema del trabajo y a la inclus16n dentro de la Constltuc16n de normas pro-

tectoras del mi5mo: Don Ignacio L. Vallarta y Don Ignacio Ramfrcz. 

Vallarta 1114n1fest6 la necesidad de acudir en ayuda de la clase labo-

rante debido a la p~sima sftuac16n en que se encontraba; pensindose en que coo

cluf r11 en la necesidad de elaborar un derecho del trabajo, pero esto no suce-

di6; ya que Vallarta confundió el problema, y, en lugar de proponer un Derecho· 

del Trabajo, propuso una libertad de Industria, en la que el Estado no tuviera

ninguna 1ntervenci6n y se pensó que si se regla1Tentaba el Contrato de Trabajo -

era como imponer prohibiciones o aranceles a la industria, s1n pensar que sf es 

posible que coexistan una libertad de industria y un derecho del trabajo. 

Fuf por esta confus16n, que el constituyente de 1857 no aánit16 al D!, 

recho del Trabajo con el car!cter de norma fundamental, sfno sólo se le considt 

r6 con un car&cter secundario. 

La Idea de Vallarta era que el C6digo Civ11 reglamentara al Derecho -

del Trabajo, todo esto siguiendo los 11neamfentos del derecho franc~s. superan· 

do el nuestl"O a aq~l en que ya no se considera. al trabajo como cosa• siguiendo 

el principio de igualdad y suprimiendo los beneficios consignados a favor del • 

patrón; lo que trajo como consecuencia el que se fijasen medidas sobre el sala· 

r1o, la clase de trabajo, sexo, edad y aptitud del que prestaba el servicio, 

asf COllW> la f1jac16n de derechos y obligaciones para las partes. 
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Por su parte Don Ignacio Ramf rez recrlmln6 el olvido de los grandes -

problemas sociales, ast como el dolor y miseria de la clase trabajadora, nos -

menciona el derecho del factor trabajo a percibir un salarlo justo y una partl

clpacl6n en los beneficios de la p'roduccl6n, siendo el precursor de la actual -

tnstltuci6n de la partlclpact6n de los trabajadores en las utilidades de las -

Empresas. 

Sin embargo, y debido al error de Don Ignacio L. Vallarta, no se lo-

gr6 la 1ntroducc16n de nonnas tendl1:i1tes a la tutela del trabajo, dentro de la

Carta fundamental, sino Ontcamente se consagr6 el principio de la libertad de -

trabajo, considerada como garantta Individual en los Artfculos 4o. y So. de la

propia Constf tuc16n. 

Las Leyes de Reforma.- En materia de trabajo s61o es posible mencio

nar dentro de esta codlflcaciOn el decreto de 6 de Marzo de 1861, que se refe-

rfa principalmente a la proh1blci6n de extraer hacia el extranjero a los natur!, 

les de la Penfnsula Yucateca y a los mestizos, facultando al Gobierno para v1g1 

lar la celebracl6n de los contratos de locacl6n de obras y para autorizarlos, -

cuando la salida de lndtgenas y mestizos se deba a tal motivo. 

Leyes de Trabajo en el Imperio de Maxlmlllano.- El estatuto provlsl.Q. 

nal del Imperio Mexicano, de fecha lo. de Abril de 1865, decreta en los Art1cu-

1os 69 y 70 la proh1blci6n de los trabajos gratuitos y forzados. disponen que • 

nadie puede comprometer sus servicios sino en fonna temporal y ordena que el 

trabajo de los menores debe ser autorizado por su padres o tutores. 

En esta misma fecha se crea la Junta Protectora d& las Clases Menest!_ 
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rosas, que tenfa por objeto atender las quejas de esas clases, as1 como regla-

mentar el trabajo, fijar el monto del salario y la forma de retribuirlo. 

Como podemos ver, en estas Instituciones. citadas ya encontramos un n!!_ 

mero de nonnas que tutelan a la clase trabajadora; pero el verdadero origen del 

Derecho del Trabajo en ~xico lo encontramos con la Revoluci6n Constitucionali~ 

ta, y como ejemplo de ello citamos las siguientes leyes: la Ley de José Vicen 

te Vil lada del 30 de Abril de 1904; que nos define en fonna muy clara la teor1a 

del riesgo profesional; la Ley de Bernardo Reyes del 9 de Novientre de 1906; la 

Ley de Salvador R. Mercado del 29 de Julio de 1913; la Ley de Gustavo Espinoza

Mireles de 1916; la Ley del 25 de Dictentre de 1915 del Estado de Hidalgo; la -

Ley del 24 de Julio de 1916 del Estado de Zacatecas. 

Todo lo anterior trajo como consecuencia la promulgaci6n de la Consti 

tuci6n del 5 de Febrero de 1917 que en su Art1culo 123 contiene las bases mfni

mas para legislar sob~ la materia de trabajo; pero ya no con el car¡cter de -

Ley secundaria como lo pretendta la Const1tuc16n de 1857, sino con el car&cter

de Ley fundamental. 

d).- Epoca Actual.-

1.- El Arttculo 123 Constitucional.- Su origen, s1gn1f1cado y - - -

trascendencia. 

El origen del Artfculo 123 Constitucional, lo encontran.:is en el D1ct! 

men y Primera discus16n del Art1culo So. de la Constitución de 1917, que ad1c1.Q. 
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n6 este precepto con las siguientes garant1as obreras: jornada m4xima de 8 ho

ras, prohibici6n de trabajo nocturno para ninos y mujeres; expres&ndose en el -

mismo documento otros principios de ld6ntlca naturaleza, como igualdad de sala

rios, derecho a 1ndemnizac10n por accidentes profesionales, etc. 

La iniciativa de los Diputados Agu11ar, Jara y G6ngora, no tenh cabi 

da en el Capftulo de "Garantfas Individuales•. Siendo su finalidad muy distin

ta como destinada a satisfacer aspiraciones sociales hasta entonces preferidas

por los legisladores constituyentes, pues los principios b&sicos de tal inicia

tiva no llevaban el prop6s1to de proteger al individuo en general, sino a la -

clase trabajadora. 

Los Diputados Constituyentes supieron captar el verdadero sentido so

cial de la Revoluc16n Mexicana. Los Legisladores que llevaron a la Constitu--

ci6n de 1917 los principios de la justicia social, no s6lo fueron innovadores -

sociales, sino que fueron precursores de un derecho constitucional de naturale

za socia 1. 

El Art1culo 123 Constitucional tiene un gran significado, puesto que, 

sus disposiciones y sus leyes reglan~ntarias dan protección al trabajador en 9! 

neral, protección que nunca antes Constitucl6n alguna les hab1a dado¡ asimismo, 

constituyen un derecho social de carActer reivindicador tutelares de la clase -

trabajadora, es sobre estos aspectos, el protector y refvindicador donde se SU! 

tenta la teor1a integral del Derecho Mexicano del Trabajo. 

"Sin el sentido realista de estos legisladores y sin su percepci6n --
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certera de las garant1as a que aspiraban las clases trabajadoras, vfétimas de -

una prolongada situaci6n de Injusticia, la Constitución de 1917, no hubiera lo

grado abrir un cauce econ6mico y social a la solución de los problemas labora-

les". •(6) 

La trascendencia del Artfculo 123, se funda en que es uno de los pri

meros, si no el primer, ordenamiento jurfdico que establece bases fundamentales 

sobre el trabajo y previsi6n social, dando al mundo un ejemplo con la creac16n· 

de esos derechos sociales, mismos que posterionnente trascienden a Constitucio·· 

nes extranjeras tanto de América COl!KJ de Europa y que Estas mismas consagran. 

A partir de la Constituc16n de 1917, han surgido varios proyectos de

los cuales mencion11110s los siguientes: Proyecto sobre Accidentes de Trabajo de 

1918; Proyecto de Ley de Trabajo de 1919, en es te proyecto por primera vez encon. 

tramos la planeac16n de las Cajas de Ahorro; Proyecto de Ley del Trabajo en -·· 

1925, se establece que el trabajo humano no es una mercancfa y por lo tanto de

be ser protegido por la Ley¡ la Refonna Constitucional de 1929, a partir de es

ta fecha corresponde al Congreso Federal expedir la Ley de Trabajo y se otorg6-

competencia 1 las autoridades federales para conocer de ciertas materias; Pro·

yecto de Ley de Trabajo de 1968, en este Proyecto se incluye un tftulo dedicado 

a los tr1bajos especiales en cuyo capf tulo X se refiere a los deportistas prof! 

sionales COlllO sujetos del derecho del trabajo. 

'*(6) Trueba Urtina Alberto. El Nuevo Artfculo 123, Edit. PorrOa. M6xico 1967. 
P. 99. 
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"El Art1culo 123 ha sufrido refonnas en las que se denota el car6cter 

expansivo, din!mico e inconcluso del Derecho del Trabajo y a medida que transe.!! 

rre el tiempo dl nacimiento a nuevas Instituciones, que posibilitan la realiza· 

ci6n de la just1c1a social". *(7) 

2.- La Ley Federal del Trabajo de 1931.· 

la presente Ley, fué promulgada el 18 de Agosto de '1931 con fundamen· 

to en el Artfculo 123 Constftucfonal. Este ordenamiento ha venido sufriendo V! 

r1as refonnas debido a la superac16n constante del contenido de la declarac16n· 

de derechos sociales, refonnando las d1sposlctones afectadas por el transcurso

del tiempo, que no llegan a annonizar con las necesidades económicas y sociales 

de los trabajadores. Tales reformas fueron y seguirln siendo necesarias para -

la superac16n de la clase trabajadora. 

En relac16n al tema que nos ocupa, haremos mencl6n de que los depor-

tistas profesionales adolecfan de proteccf6n en la Ley de -1931, ya que no esta~ 

ban considerados como trabajadores, siendo esto un gran error cometido por los

legtsladores, por las razones siguientes: 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 deftnfa el Contrato de Trabajo en• 

su Artfculo 17 de la siguiente fonna: 

Artfculo 17.~ "Contrato Individual de Trabajo• es aquel por virtud· 

*(7) Slnchez Alvarado,Alfredo. Ob. Cit. P. 121. 
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del cual una persona se obliga a prestar a otra, bajo su d1recci6n y dependen-

ch, un servic:1o personal mediante una retr1buci6n convenida". 

Ahora b16n, los elementos principales que Integran el Contrato de Tr! 

bajo aplicado al deportista profesional, son los s1gu1entes: 

Obligac16n Personal de Prestar un Servicio.- El deportista profesio

nal desde el momento en que esta actuando, esti prestando un servicio personal. 

Retribuci6n.· Al prestar este serv1cio, el deportista profesional 

obtiene una retribuc16n, lo que le di la calidad de profesional. 

Oirecci6n y Dependencia.- El deportista profesional esta bajo la di· 

recc16n y dependencia de su patr6n {Empresa o Club) desde el momento en que ··

presta sus servicios de acuerdo con las pautas e indicaciones que el mismo le -

dl y que van encaminadas a la realización de su actividad. 

El Dr. Mario de 11 Cueva, sostiene que la direcci6n y dependencia de

be entenderse como subord1naci6n. Este deber de obediencia y su correlativo P2 

der de mando, es lo que proporciona el caricter de laboral a la prestación de -

servicios y que por lo mismo detenrtina la aplicación del estatuto de trabajo. 

Como podemos ver, la relaci6n jur1dica del deportista profesional es· 

una verdadera relaci6n de trabajo, olvidada por la ley de 1931 y f1nalmente ·-· 

aceptada por la Ley Federal del Trabajo de 1970. 

3.- Ley Federal del Trabajo de 1970.-
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Esta Ley ser4 tema de estudio en el Oltimo capftulo del presente tra-

bajo. 



C A P t T U L O 11 

a), Generalidades del Deporte en Roma, Grecia y 
la Edad Media. 

b). H1storfa del Deporte en Mbfco. 

• Epoca Prehfsp6nfca. 

- Epoca Colonf1l. 

• Epoca Independiente, 

• Epoca Act1.1a 1 • 
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C A P I T U L O II 

ANTECEDENTES DEL DEPORTE EN GENERAL 

a).· Generalidades del Deporte en Gn!cia, Roma y la Edad Media.-

"El pueblo griego fué, de todos los pueblos de la antiguedad, el que

alcanz6 el mis alto grado de c1v11izaci6n y la mis perfecta cultura intelectual; 

nos ha legado obras artfsticas y literarias que suscitan nuestra acMliraci6n. -

En ningún otro sitio gozaron de tanto culto los ejercicios ffsicos, podrfamos -

decir sin telMlr a equivocarnos, que fué el pueblo que mis tiempo ded1c6 a los -

ejercicios ffs1cos y culturales en aquella ~poca. La juventud griega no s61o -

acudta a los gimnasios, donde los fi16sofos, los sabios y los artistas prodiga

ban sus ensenanzas, sino que con mis entusiasmo, acudfa a las arenas para diSPJ:!. 

tarse los premios concedidos en los juegos atl~t1cos: luchas, carreras, lanza-

miento de disco, etc. 

Es en Grecia donde se inician los Juegos Olfmpicos, los cuales eran • 

fiestas magnificas. Los diversos pueblos de Grecia se daban cita en ellos y -

los poetas los cantaban en sus escritos. Su importancia era tal, que los gran

des holltlres, como polfticos y escritores, tentan en mis est11111 una corona obte

nida por ellos en esos juegos nacionales, que las obras que han inmortalizado -

sus nonbres. El tiempo se dividfa contando por olimpiadas y los juegos se cel!. 

braban cada cuatro anos. 
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Los juegos olfmptcos duraron m!s de d1e1 siglos y fueron suprimidos -

·por Teodosio en el ano 394. 

El resultado de esta educaci6n simult&nea del cuerpo y del espfritu • 

fué algo único para Grecia. A la vez Que el tipo griego anttguo es el m&s be·· 

llo y annontoso que haya producido la raza humana, las obras que se conservan • 

de aquella fpoca prueban que la cultura intelectual de los griegos alcanz6 la • 

perfecc16n, puesto que aan hoy nos sirven de modl!lo. 

Los prtmeros Juegos Olfmp1cos de la Grecia Clls1ca se celebraron el • 

ano 884 antes de J.C., por 1ntctat1va de lfttom, Rey de Elida, que los instauro 

en honor de Júpiter; la única prueba que entonces se celebraba cons1stfa en re

correr a ptf la longitud del Estadio, senalada por dos hileras de p1edr• blan-

ca. La distancia de la carrera era exactamente de 192'27 metros. A esta car"!. 

ra se aftadieron luego la de doble estadio 6 "dilultca•, en recorrido de fda y -

vuelta la "hfptcaN, sobre 740 metros y la"d61tca•, sobre 24 estadios, o sea 12· 

veces ida y vuelta. En el ano 708 antes de J.C., hizo su apartc16n la pr1mera

edict6n del pentath16n, que comprendfa la carrera a pff, la lucha, el lanzamit! 

to de disco, el salto y el boxeo, al cual sustltuy6 el lanzamiento de la jabal! 

na y la competencia Individual de lucha . 

. La primera competencia individual de boxeo se Incluye en 688• las ca

rreras de carros en 600¡ la lucha libre o pancracio en 684; las competencias 1!!. 

fantlles en 632 y los concurso\ de arte en 396. 

Las Olimpiadas se celebraban con grandes solemnidades religiosas en -
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el templo de Zeus, donde los atletas pronunciaban el Juramento de ser horrores -

libres, de pura raza he16nica, sin haber cometido nunca crhnenes, ni actos sa-

crflegos. 

PRIMER DIA. 

SEGUNDO DIA. 

TERCER DIA. 

CUARTO DIA. 

QUINTO DIA. 

Carrera del Estadio, del Doble Estadio y de los 

24 Es ta di os. 

Prueba de Pentath16n. 

Competencia de lucha y boxeo. 

Carreras y luchas para j6venes. 

Carreras de carros a cuatro caballos y carrera· 

de caballos a larga distancia, sobre un ctrcut

to de mil quinientos treinta y ocho metros con· 

total de catorce kilómetros. 

Esta última jornadl tel"lltnaba con la procla1111c16n y coronaci6n de los 

vencedores, que reclbfan COllO premto una ra11111 de olivo silvestre, cortadas en -

las mlrgenes del Rfo Alféo, dentro del recinto de Olimpia. 

Las mujeres en Grecia, tllli>ifn practicaban ejercicios ffs1cos y pert.!. 

cipaban en competencias, las cuales se celebraban en honor de la Diosa Hera. -

Las competencias de los hori>res se celebraban en el mes de "Hecat•1on" 6 Ju--

110, y en el mes de Septiellbre la de las 11111jeres. 

Hasta la mitad del Siglo VII antes de J.C., s61o eran convocados para 

parttc1par en los juegos los helenos, los d6rfcos y los arcadfanos, pero a par-
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tlr de entonces fueron admit1dos todos los helenos sin d1stinci6n y, asf, hasta 

la domlnac16n de Grec1a por los Romanos. En 394 después de J.C. el Emperador -

Romano Teodos1o decretó la supresión de los juegos olfmp1cos. 

Los Romanos no otorgaron a los ejerc1c1os ffsicos dentro de la educa

ción el puesto considerable que habfan tenido entre los griegos. Sin ent>argo,

no los descuidaron ni mucho menos y tuvieron consideración la energfa y la fuer 

za ffsica. Incluso en la fpoca de la decadencia, cuando el bienestar y el lujo 

les tenfan reblandecidos, los romanos mostraban af1ci6n a los contiates de gla-

diadores y se lanzaban a la arena en carros t1rados por briosos caballos. *(l) 

Durante la Edad Med1a, después de la cafda de Roma no quedaba tiempo

para cultivar la inteligencia. Los hontires tenfan que estar luchando constant! 

mente y defenderse Incluso contra sus vecinos inmediatos. 

"Durante la Edad Media el deporte ocup6 un lugar menos preponderante.

No obstante en 11 vida de los caballeros medievales la equ1tac16n, 11 caza y -

los juegos de armas desempenaron un papel 1mportante. En el Siglo XVII se des

pertó un interés m&s general por el deporte. El f116sofo francfs Roussau cons.!. 

der6 que los ejerc1cios corporales eran factores ind1spensables en la educac16n 

de 1 hontire. 

Inglaterra fuf tl primer paf s donde st pract1c6 y fomentó el deporte

moderno. La asoclaci6n deportiva mis antigua del mundo es un Club lnglfs de --

*{l) Enciclopedia Autod1d6ctica Qu11let. T. IV. P. 479. Qu111et. Arfsthdes. 
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"bowls" (un tipo de juego de pelota, fué fundado en 1299 y todavh se mantfene

en actfvfdad). En 1819 y tal!Df~n en Inglaterra se fundó la primera asocfac16n· 

de atletismo. Cuando el deporte penetró en la Universidad Inglesa, la adhes16n 

y el fnterfs hacia él a1111entaron con rapidez. 

En Grecia seguf1 latente la 1dea de los Juegos Olfmpfcos; por ello, • 

en los anos 1858, 1870 y 1885 los griegos organizaron Olfmpfadas para los atle

tas de su pafs. En 1896 se restauraron los Juegos Olfmpfcos por infciatfva del 

franc6s Pierre de Coubert1n, fnspfrado en parte en el deporte inglés, y en par

te en las excavacfones realizadas en Olfmpia, En 1894, merced a su fnici1tfva, 

se celebraron en Atenas los primeros juegos. A partfr de entonces se han cele

brado cada cuatro aftos, excepto durante las guerras mundiales. A pesar de los

proble1111s polftfcos. discusiones sobre reglamentos para affcfonados, etc., los

Juegos Olf~icos sfguen sfendo el 1contecfmfento deportivo internacional mas 1.!. 

portante. M *(2) 

b).- Historf1 del Deporte en México. 

Epoca Prehfsplnic1.-

"En el H6xfco Preh1sp4n1co, como el resto de los pueblos, se df6 co-

mfenzo a las activfdades deportivas con la pr4ct1ca de aquellas que les propor

cionaban alimento y defensa -o ataque- contra sus enemigos. Con el avance de· 

sus culturas, buscaron esparcfmfentos diversos, como deportes, juegos de azar,-

*(2) Enc1clopedfa Corrt>1 Visual. T. 11. P. 124. Edit. Grolfer. 
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danzas, etc.. Sin embargo, no podemos ni debemos considerar a todas estas act.i 

vidades como fenóirenos aislados, pues todos ellos estaban estrechamente vincul! 

dos con tradiciones seculares, ritos religiosos y preceptos morales. 

ACROBATAS.· Los pueblos que ocupaban en otras épocas el territorio -

de nuestro pafs, daban una gran importancia al ejercicio ffsico, a los juegos -

de fuerza y equilibrio, en los cuales llegaron a adquirir una gran destreza. -

En sus primeros contactos con el nuevo mundo, los Europeos quedaron admirados -

por estas habilidades de sus habitantes, estando a veces inclinados a creer, -

como nos refiere Clavijero, que en ellas 1ntervenh el mismo demonio, "porque -

no se hacfan cargo de lo que puede la industria de los honñres ayudada de la -

apl icac16n y la d111gencia". 

"En ninguna parte - afirma Acosta - hubo tanta curiosidad de juegos -

y bailes como en la Nueva Espafta, donde hoy dfa se ven indios volteadores que • 

miran sobre una cuerda; otros sobre un palo alto derecho, puesto de pie, danzan 

y hacen m11 mudanzas; otros con las plantas de los pies, y con las corvas, me-

nean y echan en alto y revuelven un tronco pesadfsimo, cosa crefble, si no es -

viEndolo; hacen otras mil pruebas de sutileza, en trepar, saltar, voltear, lle

var grand,simo peso, sufrir golpes, que basta a quebrantar hierros, de todo lo

cual se ven pruebasharto donosas.• 

Uno de los mas célebres juegos públicos, en el que solamente partici

paban honi>res seleccionados y entrenados para ello, es el Volador, que se llev! 

ba a cabo en muy solemnes fiestas religiosas y especialmente en las del afto se

cular. Para esta ceremonia acrobitico-religiosa, según nos refiere Clavijero,-
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se trafa de la selva al árbol m4s grande, alto y derecho, al que se despojaba -

de ramas y corteza y se clavaba en el centro de una gran plaza en medio de -··

ofrendas y ceremonias. En el extremo superior colocaban una plataforma c11fn·

drfca movible, de la que pendfan cuatro cuerdas fuertes,.sostenidas por un bas

tidor cuadrado, del cual se suspendfan otras 4 cuerdas separadas, a las que da· 

ban trece vueltas alrededor del poste. A los extremos de estas cuerdas se ata

ban los ples los voladores, disfrazados de p4jaros, !guilas, garzas, quetzales

Y otras aves. Se subfan con gran agilidad, trepando por una cuerda, de uno en

uno, hasta la platafonna en donde bailaban con maravillosa destreza, después, -

se estaban los cuatro voladores y mientras el quinto· se paraba sobre la plata-

forma ciltndrica, y donde bailaban tocando una flauta y un tal!Oor, se lanzaba -

con violencia al espacio con las alas extendidas. Despufs de trece revolucfo-

nes tocaban tierra. Los danzantes representaban prob•blemente a los pljaros -

mensajeros de las cuatro direcciones de la tierra; el hontre del centro y los -

cuatro danzantes que efectuaban las trece revoluciones sfmbo11zaban los clncuen. 

ta y dos anos del siglo azteca, compuesto de cuatro perfodos de trece anos. 

Esta danza tenfa lugar principalmente en la plaza del volador de Te-

nochtf tl&n. Actualmente se practica entre los totonacas durante las festivida

des del Corpus Crfsti en Papantla, Ver. 

LA NATAClON.- Sobre la práctica de la natac16n encontramos pruebas -

en la Estela Tres de la Venta, en cuya parte baja aparece un personaje de narfz 

agu1lena y larga barba, arriba del cual se hayan otras figuras en actitud de n! 
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dar. En Monte Alb6n 1, perteneciente al pertodo más antiguo de esta Ciudad, -

relacionado con la cultura Olmeca, aparecen dos caracterizacfones de nadadores, 

en el Templo de los "Danzantes" lo mismo que figuras humanas en actitud de na-

dar, representadas en basijas de barro. 

En Tepantitla, Teot1huacán, al oriente de la Pirámide del Sol, se en

contraron pinturas muy importantes sobre los muros de los vestfbulos, ejercita

dos por el procedimiento del fresco, técnica muy común de esa cultura. En una

de ellas se representa, según la 1nterpretaci6n de Alfonso Cario el Tlalocan 6-

Parafso de Tl41oc, Dios acu4tfco por excelencia, lugar de juegos y deleites, en 

el que abunda el agua y las plantas, y con el que son premiados, según nos dice 

Sahagún, aquellos que morfan ahogados, muertos por el rayo o de detenninadas -

enfennedades relacionadas con el agua, como la hidropesfa. De un gran depósito 

precedido por la figura ele Tl41oc, salen corrientes de agua en las cuales dive! 

sas figuras humanas, se dedican ele disfrutar de la pr4ctica de la natacf6n y de 

otros variados juegos. 

Otro deporte acuático que se practicaba entre los antiguos mex1canos

era el de las regatas con canoas, principalmente del Lago de Texcoco, en los -· 

alrededores ele Tenocht1t1An, con un recorrido de varios k116nietros. 

CARRERAS PEDESTRES.· Entre los juegos públicos, era favorito el de -

las carreras a ple, que se efectuaban en ciertas festividades, subiendo la ese! 

lera del Ten.,lo Mayor, y en las que practicaban incluso los ninos. Se llegaban 

a concertar apuestas a favor de los horrbres más !gfles de la comunfdad que se -
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encargaban de transportar los mensajes sobre sus veloces pies, a falta de anifll!. 

les de carga. Las carreras de d1stanc1a y resistencia fueron, y son todavfa, -

recreac16n favorita para muchas comunidades indfgenas, como los TarahlMNlras y -

Yaquis, que se enorgullecen justificadamente de haber llegado en ocasiones a -

cansar venados en su persecuci6n. 

LUCHA.- Uno de los m4s ach1rados ejemplares de la culturl preh1sp4n.!. 

ca es, sin duda alguna, la conocida como el Luchador, perteneciente 1 la Cultu

ra Olmeca. Otros ejemplos de esta pr~ctica deportiva los encontralllOs entre las 

figuras del occidente de ~xico, principalmente en Colima, ya sea en fonna 1ndi 

vidual, o en la de una pareja de estos deportistas captados en el mo1111nto de e1 

fuerzo m.1ximo, por obtener el triunfo sobre el adversario. 

Una clase diferente de lucha la constitutan los sacr1fic101 gladiato

rios, que se celebraban ante una gran multitud, en el Temalacatl una piedra·· 

redonda que se encontraba cerca del Templo Mayor de las Grandes C1udadts, sobre 

la que se encontraba, en especiales ocasiones, a ciertos prisioneros annados ·

con rodelas y espadas cortas y atados por un pie, con guerreros mejor annados.· 

En caso de vencer sucesivamente a seis de sus adversarios, el prisionero reco·

braba su libertad; de lo contrario era inmediatamente sacrificado y te rendfan

honores al guerrero vencedor. 

Los representantes de la casta de los guerreros se ejerc1taban como • 

verdaderos atletas para lograr una magnffica condición ffsica, indispensable P! 

ra su profes16n. Durante ciertos festivales, y en particular los dedicados a -
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Hu1tzilopocht11, Dfos de la guerra, se llevaban a cabo maniobras o escaramusas

ante el pueblo, en fonna de simulacro de batalla campal, en las que se ponfan -

de manifiesto las habilidades y destrezas de los horrbres de guerra y servfan, • 

adem6s de divertir a la juventud, para mantener en constante estado de alerta y 

entrenamiento a los guerreros. 

CAZA.- la caza·en el ~xico Prehisp!n1co, ademas de tener un sentido 

religioso y de ser un derecho comercial entre los pueblos, era asimisl!Wl un de-

porte que practicaban los senores para su pasatiempo. Moctez1111a y otros gober-

nante~ locales tenfan reservas o cotos de caza a las que Iban con n1111eroso s6-

qul to de amigos y servidores. En el C6dlce Haya Tro1ano se destacan escen1s de 

la caza del venado, en las cuales un seftor recobra su pieza ayudado por un cri! 

do. Oespu6s aparecen cargando a la espalda el animal, y finalmente lo amarran

despu6s de la cacerfa. 

las armas usadas para estos fines fueron el atlatl, que servfa para -

arrojar lanzas, arpones y dardos, el arco'y la flecha, redez, lazos, hondas y -

serbatanas, en cuyo uso eran muy diestros. 

Por lo general, los cazadores se reunfan en grupos de cincuenta para

organizarse y poder defenderse mejor. Se concedta mayor importancia a la caza

de unas e~pecies sobre otras. los tigres, leones y !gu11as eran las presas m4s 

codiciadas y que daban mayor fama a los cazadores. 

Dur4n nos informa que "en este oficio si eran en 61 venturosos, cobr! 
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ban renombre de senadores y caballeros, pn!p6sitos y mandoncillos, cuyos dicta· 

dos eran amiztlatoque y amiztoqulhuaque, que quiere decir prepósitos y senores· 

de caza y capitanes de ella". Para lograr esto celebraban fiestas a los dio·· 

ses especiales benefactores de la caza, con grandes ofertas, prerrogativas y-· 

oraciones, "supersticiones y hechizos". Estos Dioses eran distintos según los

grupos 1ndtgenas. 

Los sacerdotes se encargaban de augurar el tiempo favorable a la cae! 

rta. en la cual habfa dfas propicios y d1as aciagos para cada una de las espe-

c1es de la fauna. Según nos d1ce Sahagún, incluso la caza de los animales mls

pequenos se efectuaban entre determinados ritos. 

Relacionadas con 11 caza, las competencias de arco y flecha se cele·

braban con bastante regularidad, apostlndose fuertemente sobre la punterta de -

los arqueros mis hlbiles. Estos tiraban sobre objetos 1nm6v11es o sobre pelo-

tas y animales en movimiento•. *(3) 

JUEGO DE PELOTA.· "El Juego de Pelota de la misma fonna que se us6 -

en Teot1huacan se encuentra en culturas todavfa mis antiguas como la de la Ven

ta que se desarro116 hace lllAs de 2,000 1ftos en el EsUido de Tabasco, en las es

telas labradas en piedra desctJ>iertas en este lugar se ven representadas las -

escenas del juego. 

*(3) Caso, Alfonso y Gutifrrez, Tonat1uh. Artes de Mfx1co, El Deporte Preh1sp6-
n1co. P. No. 9. J.N.A.H. M6xico 1968. 
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En la mtsma época y en la misma región seguramente se practicaban --

otros deportes como lo demuestra la escultura en piedra que representa un luch~ 

dor en el que est4 perfectamente comprendido el modelo de los músculos. 

El juego de pelota se extendió por toda la América Media y 11eg6 has

ta el Sur de los Estados Unidos, pero el modo de jugarla era distinto; se juga

ba en edificios destinados especialmente para el objeto que en general se compQ_ 

n1a de un patio rectangular en cuyos estremos se extendfan otros dos con sus -

ejes perpendiculares en el primero, de manera que en conjunto formaban una do-

ble T. El patio central estaba limitado por anchas banquetas a veces 11gerame.!!. 

te inclinadas y por muros verticales en cuya parte central se empotraba un ·-

gran anillo de piedra caracterfstico del juego. 

Entre estos juegos se conservan algunos muy importantes como el taj,n 

en el Estado de Veracruz, su patio mide 60 X 10 Metros, los muros que lo 11m1-

tan estAn ornamentados con relieves tallados en piedra,el que ocupa el centro -

es una representación solar y en cada extremo una escena relacionada con el JU! 

go en la que los jugadores llevan su traje especial y grandes tocados de plu--

mas, diversos personajes toman parte en el sacr1f1c1o de uno de los jugadores y 

el conjunto de la escena esU representado entre fajas de entrelaces que repre

sentan en la parte baja la tierra y el cielo en la pe_rte alta. 

En Copán, en la zona Maya, el juego de pelota que tiene la fecha de -

514 d. de J.• tiene un patio de 26 X 7 Metros, esd limitado por plataformas -

muy inclinadas que terminan en muros de poca altura en los que estln colocadas-



- -, 

27. 

simétricamente cabezas de Guacamayas labradas en piedra relacionadas con el cul 

to solar. 

En la regi6n central de M6xico se encuentran varios juegos de pelota, 

como el de Xochicalco que tiene la misma fonna de doble T, su patio mide 59 Me

tros de largo por 9 de ancho y su extensf6n es de 69 Metros, en la parte alta -

se fonnaba una platafonna desde la cual se podfa presenciar el juego, con acce

so a una gran escalera. 

En la época Tolteca, con la misma disposfci6n y casi las mismas dimen. 

ciones se encuentra en Tula un juego de pelota que ha sido explorado y consoli

dado. El juego de pelota tuvo una gran importancia y extens16n, pues varios -

juegos semejentes se encuentran en muchas partes del centro de México, en Oaxa

ca, en Chiapas y en los altos de Guatemala y en las relaciones del Ch1lam Balam 

se habla constantemente de juegos de pelota realizados por los héroes y por los 

dioses. 

El mayor juego de pelota se encuentra en Yucat4n en la zona arqueol6· 

gica de Chichen-Itz4, su longitud total es de 168 X 70 Metros, afecta la fonna

cllsica y esta limitado al Oriente y al Poniente por altas plataformas y muros

verticales en las que est&n empotradas anillos decorados por entrelaces de ser

piente, grandes escalinatas limitadas por cuerpos de serpientes cuyas cabezas • 

sobresalen en la parte alta, dan acceso a la plataforma superior. En el extre

mo sur de la platafonna oriente hay una ampliaci6n con escalera lateral que con. 

duce al "Templo de los Tigres" desde e~ cual los principales personajes podfan-
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presenciar el juego; el templo est6 techado con b6veda Maya, tiene un p6rt1co

fonnado por grandes columnas en fonnas de serpientes cuyas cabezas fonnan la b!. 

se y sus colas sirven de capiteles, el friso est6 decorado con los escudos, ti

gres y coronados por almenas y todo su interior est4 pintado con escenas de gu! 

r~. 

Es seguro que estos juegos de car4cter deportivo, en un principio 11! 

garon a tener un caricter ritual relacionado con la fecundidad de la tierra, -

adem&s de ciertas relaciones representativas de los movimientos del sol, de la

luna o los planetas. 

En cuento a las reglas del juego, no es, sino hasta la época en que· 

fray Bernardino de Sahagún y Dur4n, escriben sobre el juego de pelota y ademas 

nos comentan del juego de pelota que se jugaba en los barrios de la Ciudad de • 

M6x1co, a éste respecto Our6n nos dice: 

"Eran estos juegos de pelota en unas partes mayores que en otras y -

labra<*ls a la traza que en la pintura vimos; angostos por en medto y a los ca-

bos ancho, hechos de prop6s1to aquellos rincones para que entr6ndose allf"la P.! 

lota los jugadores no se pudiesen aprovechar de ella e hiciesen falla. La cer

ca del altar tenfa estado y medio o dos estados todo a la redonda alrededor de

la cual por de fuera plantaban por superst1ci6n unas palmas silvestres o unos-

6ri>o1es de frijoles colorados que tienen la madera muy fofa y·11vtana de que se 

hacen ahora los crucifijos e 1111igenes de bulto. Todas las paredes a la redonda 

eran o almenas o de esfinge de piedras puestas a trechos, las cuales se henchfan 
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de gente cuando habfa juego general de senores que era cuando la ocupaci6n de -

la guerra por treguas o por algunas causas cesaban y les daban lugar•. 

"Eran estos juegos de pe.lota largos de a clen pies y de a ciento cin

cuenta y de a doscientos ptes donde cabfan por aquellos rincones cuadrados que

• los cabos y remates del juego ten1an cantidad de Jugadores que estaban en --

guarda con aviso de que la pelota no entrase allf, pon1~ndose los principales -

jugadores en medio par~ hacer rostro a la pelota y a los contrarios por el jue

go a la misma manera que ellos peleaban o se conbatfan en particulares contien

das". 

"En medio de este cercado habfa dos piedras fijadas en la pared fron

tera la una.de la otra; estas dos tenfan cada una un agujero en 111tdio, dicho -

agujero estaba abrazado de un 1dolo el cual era el Dios del Fuego: tenla 11 ca

ra de figura de un mono la cual fiesta COllO en el calendario vemos se celebraba 

una vez al afto y para que sep1nms de que servfan estas piedras es de saber la : 

piedra de la una parte servfa de banda para meter por aquel agujero que la pie

dra tenfa, la pelota y la otra del otro lado para los de la banda contraria y

cualquiera de ellos que primero metfa a111 su pelota ganaba el premio. Talli>ifn 

le serv1an aquell1s piedras como cuerda, pues derecho de ell1s por el suelo ha

b1a una n~gra o verde hecho con cierta yerba, que el ser con esta yerba en par

ticular y no con otra no carecfa de superstic16n". 

. .. 
"De esta raya habh de pasar siempre la pelota donde no perdfan por--- i¡ 

que aunque la pelota vinfese rodando por el suelo, como le hubiese dado con las 
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asentaderas o con la rodilla como pasese de la raya dos dedos que fuesen no -

era falta, la cual si no pasaba lo era. Al que meth la pelota por aquel aguj! 

ro de la piedra lo cercaban allf todos y le honraban". 

"Todos los que jugaban este juego en cueros puestos encima de los br! 

gueros. que a la continua trafan unos paftetes de cuero de venado para defensa -

de los muslos que sf~re los trafan raspando por el suelo, ponfanse en las me

nos guantes para no las timarse las manos, siempre andaban af1 mando y sujeUnd!!, 

se por el suelo". 

Esmerindose algunos en jugar este juego y hacfan tantas gentilezas en 

61, que era cosa de ver, especialmente una, conta~ que vf 111Uchas veces hacer a 

indios que la habhn ejercitado y era que usaban un bote y boleo curioso que -

viendo la pelota por alto al titfllPO que llegaba al suelo eran tan prestos en -

llegar justamente 11 rodtlla al bote o a las asentaderas, que volver la pelota

con una velocidad extrana•. *(4) 

Epoca Colonial. 

Espafta trajo con sigo diversos juegos a 11 Nueva Espana, los cuales -

fueron practicados por 1ndfgenas y espaftoles durante esta fpoca. 

•Gustaron tant>ifn los conquistadores de ejecutar torneos y justas, -

deportes que se avenfan muy bfén por su cond1ci6n de hontres de annas. Poco de! 

*(4) Marqufna, Ignacio. Arquitectura Prehisp4n1ca. I.N.A.H. México 1964. 
P. 122 
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pués de la tomA de ~xico, residiendo las tropas de Cortez en Coyoac5n, hicieron 

los espanoles un lucido torneo en el que tomaron parte varios de los buenos jfn! 

tes de quienes nos cuenta sus proezas Bernal Dfaz. 

Durante todo el siglo XVI y el principio del XVII, los torneos y las

justas fueron d1versf6n favorita de la Nobleza y Magnates de la Nueva Espana. -

Eran los torneos una especie de simulacro de guerra, en el que varios caballeros 

annados de lanzas, cli>1ertos de armaduras y defendidos por escudos y adargas, se 

atbcaban en grupos, quedando vencedores los que lograban derribar a sus contrin

cantes o desarmarlos en la pelea. En las justas, estos co!lbates tenfan lugar en 

forma Individual y en algunas ocasiones se efectuaban a pie, conbatiendo los Ju! 

tadores con espadas cortas, anchas y desprovistas de filo y punta. 

Algunas veces en lugar de lanzas se usaban canas, lo que daba menos • 

peligro al deporte, y aumentaba la diversi6n pues siendo tan friglles las armas· 

ofensivas, los encuentros se efectuaban con mayor fmpetu y destreza. Cuando se

hacf a asf el torneo. llamlbanlo Jugar de Canas, deporte que trae su origen de -

las zambras de los Moros. 

Tuvo tamb1~n aceptaci6n en ese siglo, y mayor auge en el siguiente, • 

el ejercicio hfptco llamado correr la sortija, juego que cons1st1a en meter la -

punta de una lanza o vara, en una sortija, pendiente de una cinta, Y colocada en 

el centro de una pista; de este deporte dice Su!rez de Peralta, que los caballe

ros mexicanos eran muy hSbiles y tenfan "nuevas maneras de sacar las lanzas, di!!. 

doles extrem1dfsimo afre". 
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Los pasos de annas en que numerosos campeones a pie y a caballo simu

laban el ataque y defensa de una posici6n militar, tuvieron principio en Nueva -

Espai'la, en las fiestas de Corpus, celebradas en Tlaxcala en 1538, descrito minu

ciosamente por Hotoltnfa. 

Conocida la afici6n de los Espai'loles a la fiesta brava, se explica CQ.. 

mo las corridas de toros vinieron .a constituir el número principal de todas las

fiestas de 11 Colonia. No era raro ver a ilustres sellares de la Colonia, bajar

al ruedo para lidfar, estoquear y rejonear a los toros. 

Los Virreyes y los grandes sellares practicaban la caza, ya a la mane-

ra indfgena, ya a la Europea; en la primera, un largo cfrculo de ojeadores rode! 

ba una vasta extensi6n del monte o de la selva; a una sellal convenida se estre-· 

chaba el cfrculo con gran estrépito de gritos y ruido de teponaxtles y caracoles, 

obligando a las piezas a huf r al centro del cfrculo, donde los cazadores entosc! 

dos, los cazaban a tiros de arcabuz, ballesta o a lanzadas. 

La cetrerfa o caza con halcones, las monterfas con numerosas jaurfas • 

de sabuesos espalloles, no eran raras y de algunas de ellas efectuadas en los bo!_ 

ques que entonces exfstfan cerca de ~xfco quedan relatos en varias cr6nfcas. 

La rara habilidad de los mexicanos como caballistas y la propagaci6n -

tan ripida del ganado bovino en México, fueron los factores que detennfnaron el

jarlpeo, deporte ahora nacfpnal por mas que haya que reconocerse su origen en -

España. Los ejercicios con lazo, la destreza para colear y derribar al toro y -

otros m4s se practicaron primero por necesidad, en haciendas y dehesas, en oca--
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sf6n de tientas y herraderos, llegando a constituir después un mero pasatiempo". 

La vida y costunbres de la sociedad de aquella época tenta las mismas 

caracterfsticas de la Espanola, si bién en parte, modificada y m!s 1nfluenc1ada

por el medio ambiente Mexicano. *(5) 

Epoca Independiente. 

Debido a la situac16n polftfca, econ6mica y social por la que pasaba

nuestro pafs al querer lograr una estabilidad en esuis medios, no se le d16 mu-

cha importancia al deporte, pues como es 16gico, era m.is importante resolver los 

problemas por los que atravesaba el pafs. 

Epoca Actua 1. 

Es en 1924 cuando por primera vez una pequena Delegact6n mexicana ha

ce acto de presencia en la 011mp1ada de Parfs. 

Antes, ni las condiciones de nuestros deportistas n1 la situaci6n del 

pafs, en plena etapa de est1bilizac16n social y polftica, nos pennitieron tomar

parte en estas justas deportivas; a partir de entonces, ~xfco ha participado en 

todas las Olimpiadas que se hin celebrado en los diferentes pafses del murido. 

En 1928, en Amsterdam, ~xico no gan6 ninguna medalla, lo mis sobres!. 

•(5) Anales del Museo Nacional de Arqueologfa, Historia y Etnograff a, T. VI 
Cuarta Epoca. P. 10. 
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liente para nuestro pats en estos juegos, fueron las dos victorias que obtuvo el 

boxeador Alfredo Gaona. 

En 1932, Francisco Cabanas y Gustavo Huet, ganaron para México meda-

lla de plata en boxeo y tiro respectivamente. En los Angeles, California, nues· 

tros competidores hicieron un airoso papel en las pruebas de pentath16n moderno, 

asf como en esgrima y box. En este ano env16 Mé~ico una Oelegaci6n numerosa que 

lo representó en atletismo, esgrima, box, ciclismo, deportes ecuestres, gi1111asia, 

lucha, natac16n, tiro y pentath16n rooderno, cubriendo casi todo el programa de· 

pruebas olfmp1cas. 

En los Juegos de 1936, en Berlfn, México consigui6 tres medallas de -

bronce: una de boxeo, ganada por Fldel Orttz, otra en basquetbol por equipos y -

la otra por el equipo de polo. 

En 1940 y 1944 los Juegos Olfmpicos no pudieron celebrarse debido a • 

la Segunda Guerra Mundial. 

En 1948, en Londres, se celebraron los XIV Juegos Olfmpicos, fufen -

estos juegos donde México conquisto su primera medalla de oro. El 14 de Agosto

de ese ano, en el Estadio~ Wel!Dley, el Caballista Militar Mexicano, Hunt>erto M.!. 

riles, obtuvo una resonante victoria en la prueba ecuestre individual, en la"'°!!. 

ta de su gran c1ballo Arete. 

En estos •1s111>s juegos, Mxico gan6 tlri>ifn la medalla de oro en la -

prueba ecuestre por equipos. El equipo mexicano estuvo foniado por Humerto Ma-
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riles. Alberto Valdez y Rub6n Urfza. Este Gltimo, gan6 en la prueba ecuestre i!!. 

divfdual, la medalla de plata. 

Joaqufn Capilla logr6 ganar en estos juegos, la medalla de bronce en

clavados. en la prueba de platafonna de 10 Hts. 

En los Juegos Olfmpico5 de 1952, celebrados en Helsinki, Mixico s61o

logrO conquistar una medalla de plata. ganada por Joaqufn Capilla en clavados de 

platafonna. 

En Septfeirbre de 1956, en Melbourne, Australia, Joaqufn Capilla logr1 

superar la hazafta obtenida en Londres y Helsinki y conquista par• Mixico la med! 

lla de oro en la prueba de platafo111111 y la de bronce en la prueb1 de trampo11n. 

En 1960, en Roma, Juin Botell1 obtuvo medalla de bronce, en clavados

de trampolfn; Alvaro Gaxfola ocup6 el 4o. lugar en la mis1111 prueba de clav1dos y 

Roberto Madrigal obtiene el 4o. lugar de platafonna de 10 Mts. 

En los Juegos Olfmpicos de Tokio, en 1964, Juan Fabila obtiene para -

Mix1co medalla de bronce, ocupando el trecer lugar de boxeo. Roberto Madrigal -

repite la clasificaci6n anterior, en el mismo deporte. 

En el afto de 1968, se celebran en México los Juegos de la XIX Olimpi! 

da, dando eje"~lo al mundo de organfzaci6n y amistad. Mixico devolvi6 a estos -

juegos el antiguo espfritu que animaba a las Olimpiadas en Grecia antigua. 

La Olimpiada de México, con la presencia simultlnea del deporte y la-
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cultura, propugn6 el fomento del mutuo conocimiento, el respeto, la fraternidad· 

y la amistad entre todos los individuos sin distingos de raza, color o rel1g16n. 

En estos juegos, México consigu16 el mayor número de medallas que ha!_ 

ta la fecha ha logrado, en lo que a Olimpiadas se refiere. Una de ellas fu6 la

obtenida por Felipe Hunos, en for:ma por demis brillante, al ganar la prueba de -

200 Mts., estilo de pecho, en natac16n; en Boxeo, Ricardo Delgado y Antonio Rol

d6n ganaron sendas medallas de oro; José Pedraza, Pilar Roldin y Alvaro Gax1ola 

ganaron medalla de plata en camfnata, esgrima y clavados de plataforma, respecti 

vamente; finalmente obtuvieron medalla de bronce Harltere Ram1rez, en natac16n y 

Joaqu1n Rocha y Agustfn Zaragoza en boxeo. 

En 1972 se celebraron en Hunich, Alemanfa Occidental, los XX Juegos • 

011mp1cos donde México logró una sola medalla de plata, 6sta fué ganada por el • 

boxeador Alfonso Zamora, en peso gallo. 

En los Juegos de 1976 en Montreal Canadi, M!xico cons1gu16M,na medalla 

de oro, ganada por el marchista Daniel Bautista en los 20 Kms. de caminata y una 

medalla de bronce lograda por el boxeador Juin Paredes, en peso pluna. 

Tari>ién en esta Ciudad Capital, se han celebrado los I y los VII Jue· 

gos Deportivos Centroamericanos y del Caribe y los 11 y VII Juegos Deportivos P! 

namericanos. Estos eventos son consfderados como los Juegos Regionales m4s anti 

guos e importantes. Podemos decir que México ha logrado destacadas actuaciones· 

en estos juegos. pues generalmente ha quedado dentro de los primeros lugares. 

Adem&s de estos eventos, México ha parttclpado en diferentes compeon!_ 
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tos mundiales de los diversos deportes que se practican y que se celebran en d1!. 

tintos paises del mundo, logrando actuaciones decorosas en ellos. 

En 1970, Mhxtco organ1z6 el campeonato mundial de futbol. En el cual 

~xico ocup6 el Sexto lugar general. México también ha organizado campeonatos -

mundiales de volibol, tiro, etc., dando muestra una vez m6s de que nuestro pa1s

est6 capacitado para organtzar esta clase de eventos. 

A partir de 1924, en que Mlixico interviene por primera vez en las --

Olirnpiadas, se le ha dado cada vez mls importancia al deporte, con el fin de lo

grar un mejor desarrollo ffsico y espiritual de los mexicanos. 

Aunque HExtco no ha logrado convertirse en potencia dentro del depor

te, consideramos que est6 trabajando para ello, sabemos que esto s6lo se podr4 -

lograr contando con la honestidad y trabajo de las personas que dirigen el de-

porte. 
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C A P T U L O I ti 

AMATEURISMO Y PROFESIONALISMO 

l.- Def1n1c16n de Deporte.-

Para poder ilustrarnos sobre el tema, es necesario recurrir a· los tr! 

tad1stas y autores que se han preocupado por elaborar una defin1ci6n de lo que -

es e 1 deporte. 

a).- Pierre de Fredi, barón de Coubertin, af1nn0: "Deporte, es el -

culto voluntario y habitual del esfuerzo muscular intensivo, apoyado en el deseo 

de progreso y que puede llegar hasta el riesgo•. *(l) 

b).- Pera G111et: "Deporte, es una lucha y un juego; una actividad -

ffslca Intensa sometida a reglas precisas y preparada por un entrenamiento met6-

d1co". '(2). 

c).- El Diccionario Enciclopfd1co Salvat nos dice que: "Deporte: --

prictica m6d1ca de ejercicios diversos con fines distintos, desde el simple re-

creo hasta el althimo de mejorar al 1nd1v1duo y a la raza". *(3) 

*(l) Citado por Magnane, George. Soc1ologfa del Deporte. P. 70. 
*(2) lbldem. P. 70. 
*(3) Diccionario Enciclopédico Salvat. 
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d) .- Por su parte F. Valserra nos define al Deporte de la siguiente -

manera: "Toda función desinteresada, noble e h1g!Anlca, cuyos fines consisten -

en dar esparcimiento al espfrltu, a la vez que energta a la voluntad y belleza -

pujante al cuerpo". *(4} 

e).- Cantón Holler nos dice: "Deporte, es la actividad f1s1ca sistelll! 

tizada, llevada a cabo por los individuos, con el objeto de lograr un mejor des!, 

rrollo de su cuerpo, obtener metas de perfeccionamiento y salud, alcanzar fines

educativos en su voluntad y su disciplina, para servfr a la sociedad y emular -

la actividad de personas que se dedican al mismo ejerclcto y que ocupan el mejor 

lugar entre los actuantes de esa especialidad deportiva". *(5) 

En lo personal, considero que Deporte, es todo ejercicio o actividad

ffsica practicada en forma individual o por equipos, con animo de lucro o sin •• 

61, sometido a reglas precisas y con el fin de lograr un mejor desarrollo ffs1co 

y espiritual. 

2.- Defin1c16n de Deportista Amateur.-

En un principio, el deporte es practicado con la finalidad de desta-

car en cualquier r1n11 deportiva, COlllO una mera 1f1c16n al propio deporte. 

*(4) Citado por Miguel Cant6n Moller y Adolfo Vhquez ROMro en.su ~ra Oerecho
del Deporte. Editorial Yucalpet6n, 1968. P. 25. 

*(5) C1nt6n Moller, "iguel. Derecho del Trabajo Deportivo. Editorial Yucalpe-· 
t~, 1975. P. 14. 
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"Amateur" es una palabra de origen francb y que en el lb1co espaftol 

se traduce como una afic16n personal a una cosa s1n dedicarse a ello a cari>1o de 

una remuneraci6n. 

a).- Quizl por esta raz6n, el Maestro Trueba Urt>ina prefiere hablar

de aficionado en lugar de amateur, definiendo al "deportista aficionado, como -

todo aquel que dedica su tiempo libre al entrenamiento para presentarse en even

tos deportivos, sin dist1nci6n de raza, re11gi6n, etc.". *(6) 

b).· Slnchez Alvarado lo define ast: "Deportista a1111teur, es el que 

practica algún deporte por afici6n, ocio, simpatfa, etc., sin tener en ningGn C! 

so una finalidad econ6mica". *l7) 

c).- Para Mariano R. Tissenbal.111, Deportista aficionado o amateur, es: 

"Aquel que real ha una act1 vi dad personal que responde a un objeto directo con -

relac16n al que lo realiza y vinculado Gnicainente a la persona que lo efectGa, • 

con fines ffsicos, espirituales y subjetivos". *(8) 

d).- Russomano lo define como: "Aquel cuya actividad no tiene otra-

*(6) Trueba Urtina, Alberto. "Amateurismo y Profesionalismo". Ponencia presen
tada ante el Primer Congreso Internacional de Derecho del Deporte, celebra
do en la Ciudad de 146xico, en Junio de 1968. P. 2. 

•(7) SAnchez Alvarido, Alfredo. "La re1ac16n del Trabajo en el Deporte". Ponen. 
cia lbidem. P. 5. 

*(8) T1ssenba1.111 R., Mariano. "El Concepto de Patr6n en el Deporte". Ponencia • 
lbidem. P. 1 y 6 
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1ntenc16n que no sea la pr!ctica del deporte en sf mis~. por medio de la ejecu

c16n de servfc1os expont&neos, sin remunerac16n y sin finalidades lucrativas.

*{9). 

e}.· El Artfculo 26 del Reglamento Olfmplco Internacional nos dice: 

uArttculo 26.- A fin de ser elegible para los Juegos Olfm 
picos, el competidor debe haber practicado siempre en el -:: 
deporte por divers16n, sfn obtener ganancias materiales -
de ninguna naturaleza. 

Puede ser considerado en esa categor1a: 

a). El que tiene ocupaci6n blsica que asegure su sustento
actual y futuro. 

b). El que no recibe, o ha recibido, remunerac16n alguna -
por su partlcfpac16n eñ el deporte. 

c). El que cumple con las Reglas de la Federac16n Interna
cional respectiva y con las interpretaciones oficiales 
de este Artfculo 26. 

La persona que llene estos requisitos se considera como -
aficionado desde el punto de vista Olfmp1co". *(10) 

Es de todos nosotl"Os conocido, que para participar en unos Juegos ---

01 fmptcos, la persona que ast lo haga debe ser aficionada o amateur. 

f).- Veremos ahora que nos dice el Reglamento de la Federaci6n Mexi

cana de Futbol Asociac16n acerca de los jugadores amateurs (escogimos este depor_ 

te, por ser el que lllls se practica en nuestro Pats). 

•(9) Russomano, Vlctor. "Aspectos Generales del Trabajo Deportivo". Ponencia· 
lb1dem. P. 1 y 6. 

*(10) Regl•mento Olfmpico Internacional. 
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El Art1culo 230 del Reglamento de referencia, nos dice lo siguiente: 

"Art1culo 230.- Son jugadores amateurs: 

a).- Toda persona que participe en el deporte del futbol
asoc1aci6n sin espfritu de lucro, como medio de dis
tracción. Para obtener y conservar condiciones tan
to f1s1cas como morales. 

b).- El que únicamente reciba, en su caso, el Justo reem
bolso de los gastos ejecutados por concepto de uni-
formes y útiles de juego, gastos de viaje y hotel, o 
por cualquier otro gasto que autoricen los reglamen
tos para los jugadores amateurs. 

c).- El que reciba indemntzac1ones por salarlos perdidos
cuando al participar en la c~tenc1a oficial no le 
sea cubierto el salarlo normal que como empleado ob· 
tiene, siempre y cuando dicha tndemntz1c16n c~ence 
en proporc16n adecuada el salarlo del jugador". 

El Art1culo 231 del mismo Reglamento, nos hace menci6n sobre los re-· 
qu1s1tos a que est6 sujeto el deportista 11111teur. 

"Art1culo 231.- El jugador amateur est6 sujeto a los si-· 
gulentes requisitos: 

a).- Estar en aptitud de comprobar en todo momento que -
ejercita el deporte por el deporte mismo. 

b).- Jugar habitualmente en un equtpo amateur, a excep--
ci6n de cuando se le llame a actuar en Gn equipo pro 
fesfonal, sin perder su carlcter de amateur. -

e).- No pennfttr6 que con su nont>re se haga pub11cidad co 
mercial, s1 la publicidad de dicho caricter se rela::" 
cion1 con su actuaci6n dentro del deporte. 

d).- Respetara todas las d1spostciones reglamentarias que 
respecto a jugadores amateur dicte la federac16n Me· 
xicana de futbol Asociaci6n y la Confederac16n Depor 
th1 Mexicana". -

De todo lo visto anteriormente, se desprende, que para ser considera· 
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do como deportista amateur. es necesario desarrollar la actividad deportiva. sfn 

fntenci6n de obtener un lucro y con el fin de lograr un desarrollo f1sfco y esp1. 

ritual. Sin convertir dicha actividad deportiva en su modus vivendi. 

Ahora bfén, hay una clase de deportistas que no son aficionados o ª111!. 

teurs en toda la acepción de la palabra, pues indirectamente reciben una compen

sacf6n; as1 por ejemplo, hay gobiernos que protegen a esta clase de deportf stas

sosteniéndoles todos sus gastos, con la única finalidad de que logren destacar -

en la prictica de algún deporte y representar a su pafs en competiciones de aff· 

clonados y Juegos 011mp1cos. 

Existen tll!bi~n deportistas que llegan a destacar por sus cualidades

atléticas y competftfvas, los cuales son escogidos por colegios y unfversidades

para que representen • dichas instituciones en competencias de aficionados 1 cam 

bio de becas que les otorgan y con el fin de obtener una resonancia a nivel na-

ctonal o internacional en la prlctfcl de algún deporte. Algunos de estos depor

tistas llegan a N?presentar a sus propios paises en COfllPttencfas internacionales. 

Otro ejemplo de esta clase de deportistas son los futbolistas amateurs 

que son seleccionados para participar en competiciones a nivel, nacional e inter

nacional, quienes son becados por los clubes profesionales, con et único fin, de 

que, cuando decidan dedicarse al profesionalisl!W)• lo hagan con el club que los -

ayud6 con el otorgamiento de becas. Esto tarrb16n es una fonna de asegurar moral 

mente al jugador, para que en lo futuro preste sus serv1c1os al club becario. 

Considero que esta s1tuac16n debe reglamentarse, pues en la rnayor1a -
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de los casos, los presidentes de clubes, que son los que intervienen en las con· 

trataciones, abusan y enganan al futbolista aficionado, ofreciEndole prestacio·· 

nes que no le Cl.lll>len al momento de finnar y negSndole, al mismo t1e11'4lo, presta· 

clones a que tiene derecho. 

Esto m&s que nada, se debe a la falta de preparación del futbolista· 

al aficionado, quien desconoce totalmente los derechos y obligaciones a que debe 

hacer frente en el momento de firmar su contratación para prestar sus servicios

ª un club profesional, lo que aunado con la ilusión de llegar a sobresalir en el 

medio y poder ganar el dinero suficiente para su manutención, hace caso omiso de 

sus obligaciones y derechos que adquiere al momento de pasar al profesionalismo. 

Esto no sólo sucede en el futbol, sino en todos los dem6s deportes c<ll!IO son el· 

beisbol, basquetbol, box, etc. 

Es por eso que, insisto en que esta situación por la que pasa el de·· 

portista aficionado al convertirse en profesional, debe ser regulada por las di!. 

tintas federaciones y confederaciones que existen en el pafs, para ayuda y pro-· 

tección del Deportista Aficionado. 

Y sf considero que esta situación debe ser reglamentada por las lnsti 

tuciones y confederaciones deportivas, es porque en los casos seftalados, no pue· 

den existir. relaciones de trabajo entre los deportistas y los que otorgan las b!. 

cas, por lo que no serfa posible la aplicación de la legislación laboral. 

3.- Definición de Deportista Profesional.-
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A través del tiempo, los deportistas amateurs se han fdo convirtiendo 

en deportistas profesio~les, dandb lugar a la creación de una nueva clase labo

ral. 

A estos deportistas que cantian o realizan su energfa ffsfca deportf

va con el fin de recibir una rernunerac16n se les llama "Deportistas Profesiona-

les". Su origen se remonta 1 los tiempos del Imperio Romano, donde se pagaba a

los soldados mercenarios que hacfan de la guerra un deporte. 

Veremos ahora qu6 nos dice la doctrina acerca del deportista profesi.2, 

nal: 

a).- Para Trueba Urbfna: uEs aquel que ha hecho un Modus vivendi de· 

su af1c16n deportiva, espec11l11111nte cuando sus servicios son utilizados por em-· 

presas, clubes o patrones, y por ello percibe una retribuc16n correspondiente a

su 1ctfvfdad". •(11) 

b).· Slnchez Alv1rado nos dice: "Deportista Profesional es aquel que 

practica el deporte con el objeto de obtener medios para vfvtr". *(12) 

c).- Por su parte L6pez Aparicio afirm1: "Deportista Profesional, es 

todo deportfsta que se ha especta11zado en la prlct1ca de detennf111do deporte y

que obtiene una re111.1nerac16n cuando lo ejecuta al servicio del equipo, club u --

*(11) Trueba Urbfna, Alberto. •Am1teurfstn0 y Profesion1lis1110". Ponencia lbfdelll. 
P. 3. 

*(12) Slnchez Alvarado, Alfredo. "La Relacf6n del Trabajo en el Deporte•. Po-
nencfa lb1dell. P. 5. 
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organ1zaci6n a la que pertenecen". *(13) 

d).- Cant6n Moller sostiene que: "Deportfsta Profesfonal. es aquel

que dedfca su capacidad ffsica y sus pos1bflidades en alguna especialidad depor· 

tiva. al logro de compensacfones econ6mlcas inmediatas y que para subsistir de·· 

pende del ejercicio o practica de tal especialidad". *(14) 

e).. Luis A. Despontin, 11111estro Argentino, define al deportista pro

fesional como: "Aquel que realf z1 11 prlctlca de ejercicios o actfvfdades de -

destreza o de habilidad óeportfva, hacllndolo a tftulo del desempeno de su ofl-· 

cfo, por cuenta de un club, mediante retribuc16n econdmie1, por tit11po determfn! 

do y sometido a directivas que Impone dicha Asoclac16n". *(15) 

f) ,• Para el Dr. Marflno R. TlssenbaUlll, "Deport Is ta Profes lona 1, es

aquel que realiza una actividad ffs1ca e Intelectual como un 111td1o ¡>41ra obtener

recursos destinados a su patr11110n1o". *(16) 

El Regla1111nto de la Federac16n Mexlc1na dt Futbol Asoc1ac16n, se re-· 

flere a los deportistas profesionales y nos los menciona en su Artfculo 227 el • 

cual nos dice: 

*(13) L6pez Aparicio, Alfonso. "El Deportista Profesional y el Derecho del Tra· 
bajo". Ponencia lbldeln. P. 2. 

*(14) Cant6n Moller, Miguel. "Derecho del Trabajo Deportivo". P. 28 
*(15) Dtspontln, Luis A., "Naturaleza Jur1dfca del Contrato del Deportista Proft 

slonal". Ponencl• Ibfdem. P. 664. 
•(16) T1ssenbaum R,. Mar.1ano. Ponencia Ibfdem. P. 825. 



Ser4n considerados como deportistas profesionales: 

a). Toda persona que por practicar el futbol asocfacl6n -
obtengan algún beneflcfo traducible. en dinero o que • 
reciba demasfas excedentes del Justo reefttolso de los 
gastos efectuados por concepto de un1fonnes o útiles
de Juego, vfajes y hotel. o por cualquier otro queª.!!. 
torfcen los reglamentos para los jugadores a11111teurs. 

b). Toda persona que tOllll! parte en un partfdo en el que -
se concedan u otorguen precios en met411co, acepte r!t 
muneract6n o prt111s por jugar. 

c). Aquel que estf fnscrito como tal en 11 Federac16n Me
xt cana de Futbol Asociac16n. 
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De las definiciones dadas anterfonnente de deportista a1111teur o afi·

ctonado y deportista profesional, deducimos que un solo elemento es el que los -

dfferench: la N!lllllntr1cf6n. Asf, podelnos afinnar que todo aquel que no rect· 

be remuneracf6n por el desarrollo de su activfdld ffsica, debe considerarsele C.2, 

mo deportista a1111teur 6 1ffcfonado; a contrario sensu, todo aquel que recibe una 

remuneracf6n por el desarrollo de su actividad ffsica debe ser considerado depo!. 

t1sta profesional. 



CAPITULO IV 

EL DEPORTISTA PROFESIONAL EN LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. 

a). An'11sis y Colllentartos del Capftulo X de 11 -

Ley Federal del Trabajo, Regla•ntar1o de los 

serv1c1os de 101 Deportistas Profesionales. 
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C A P I T U L O IV 

EL DEPORTISTA PROFESIONAL EN LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

l.· Nlturaleza Jurfdfca de su Contrato: 

48. 

a). Antecedentes.- Para algunos autores la relac16n existente entre 

el Club contratante y el Oeportfsta Profesional, era considerada como una rela-~ 

ct6n sujeta al derecho común, con las c1racter1st1cas de un Contrato de ~ra, de 

un Contrato de Mandato, de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. 

o bién de un Contrito Innominado. 

La reglanientac16n a que se sujetaban los deportistas profesionales -· 

antes de que entrara en vfgor la Ley Fede'ral del Trab1jo de 1970, era únicamente· 

de car•cter Ctvtl, particular e fntema. 

Esta reglamentact6n se sujetaba a las dispostctones unilaterales de • 

los Clubes o Asoctacfones a los que pertenec1an, o a las empresas que los contr1 

taban, con las mayores ventajas para el Club, Asoc1act6n o Empresa de acuerdo -

con su reglamentac16n interior. 

b).- La Doctrina Mexicana, ha considerado que la relac16n que existe 

entre e1 deportista profesional y el club o empresa contratante, es una verdade-
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ra rtlac16n de trabajo. Autores como el Maestro Alberto Trueba Urb1na. el Dr. • 

li\arfo de la Cueva. tl Maestro Alfredo Slnchez Alvarado, etc •• sostiene esta teo

rfa. 

En nuestra opfn16n, el deportista profesfonal es un Trabajador y como 

tal protegfdo en su act1v1dad por las normas del Derecho del Trabajo. 

c).- Nuestra ley Federal del Trabajo. reglamentaria del Artfculo 123 

Constftucfonal, que recoge en su contenido las 111'5 avanzadas tnstftuciones labor! 

rales en el 111Undo y que entr6 en vigor el lo. de Mayo de 1970. reconoce la exfs· 

tencfa del Contrato de Trabajo Deporttvo en form1 expresa y precisa las s1guten

tes def1n1c1ones: 

MArt1culo eo.- Trabajador es la persona ffsfca que presta 
1 otra, ffsfca o 1110ral, un trabajo personal subordinado". 

Para los efectos de esta d1sposict6n. se enttene por trab! 
jo toda actividad hU1111na. intelectual o material, fndepen-
dfentet11tnte del grado de preparacf6n tlcntca requerida por 
cada profestftn u oftcio. 

"Artfculo 20.- Se entiende por relac16n de trabajo. cual· 
quiera que sea el acto que le dt origen. la prestact6n de
un trabajo personal subordtnado a una persona, 111edf1nte el 
pago de un salario. 

Contrato Individual de Trabajo, cualquiera que sea su for-
1111 o den0111in1cf6n, es aquel por vtrtud del cual una perso
na se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordi
nado ... diante el pago de un salario. 

La prestac16n de un trabajo a que se refiere el pArrafo •• 
primero y el contrato celebrado producen los mtsmos efec·· 
tos. 
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El Oeport1sta Profesional realiza una actividad f1s1ca, subord1nSndo· 

se a las instrucciones y t&cticas ordenadas para cada certamen, ast como las 6r· 

denes patronales en lo relativo a dfas y horas de entrenamiento, medidas tendien. 

tes a adquirir y conservar la condtc16n f1sica indispensable para prestar satis

factoriamente su actividad deportiva, concentraciones, viajes y horas de juego;

reclbfendo a cantto, el pago de un salario en el lugar y fecha convenido. 

En consecuencia, siendo el Derecho del Trabajo la disciplina Jur!dlca 

que tutela toda prestaci6n de servicio personal remunerada, quedando dentro de -

sus fronteras toda actividad h11111n1 que suponga una explot.cf6n y que se retribE, 

ya con una prestac16n de carlcter económico, es 16g1co y consecuente con la rea

lidad, que la relaci6n que se presenta entre el deportista profesional y aquella 

persona fhica o moral que contrata sus servicios, sea de trabajo¡ que el contr!. 

to a trav6s del cual se formaliza estai relacf6n sea de carlcter laboral y que a

las partes que intervienen en su ce1ebrac16n se les defina con toda correcci6n -

como trabajador y patr6n. 

2.- La Jorned1 de Trabajo del Deportista Profesional: 

a).- Antecedentes.- La jornada se cons1der6 en pr1ncfp1o con> el -

trllllO de camino que podfa rtcorrene en un dfa. 

Los empresarios i111POn1an,bas1dos en el prfnc1p1o de' la auton011!1 de -

la voluntad y libertad de contratac16n, las Jornadas largas donde el trabaJador

estlba a dlsposfcf6n del patr6n durante todo el dfa y parte de la noche, llegan-
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do a trabaj1r hasta 14 horas dfar1as y dej5ndoles únicamente el tiempo necesario 

para recuperar las energfas perdid1s. 

Esto trajo como consecuencia 16gfca problemas de fndole familiar, bi.!!, 

16gicos, sociales y culturales. Los trabajadores pasaban todo el dfa en la fl·· 

brica, haciendo comidas precipitadas y sin dormir y reposar el tiempo necesario; 

envejeciendo prematuramente, sfn poder llevar una vida familiar y social adecu1-

da, condenando a estos hOlllbres a una vida animal. 

En nuestro pafs esta sftuacf6n se resolvi6 deffnftfv1111ente con la De· 

claraci6n de Derechos de 1917, al proclamarse la jornada llllxi1111 de ocho horas. -

El Artfculo 123 en su fracción primera establece: la duracf6n de la jornada mi· 

Xfllll de trablJO ser6 de ocho hOrlS, 

b).· La Ley Federal del Trabajo de 1970.- La nueva ley Laboral, de· 

ffne la Jornada de trabajo en los términos siguientes: 

Artfculo 58.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el
cual el trabajador estl a disposición del patr6n para pres 
tar su trabajo. -

Asf, la jornada de trabajo del deportista profesional por su propia -

naturaleza, es mucho menor que la normal. Se trata de una jornada reducida, que 

no puede a,hJstarse a la jornada mlxfma diaria, pues ésta traerfa como consecuen

cia un esfuerzo y desgaste ffsf co de tal consideraci6n, que causarfa problemas -

en el rendimiento del d•portfsta. La verdad es que el deportista profesional 1! 

bora jornadas muy reducidas en comparaci6n con otras labores, pero que son las-
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adecuadas para su mejor preparaci6n. 

Si sumamos las horas que el deportista profesional est& a disposic16n 

del Club o Empresa para. la cual presta sus servicios, observarelllls que ni iiqui.!. 

ra llega a la jornada ~xima legal. 

Visto lo anterior, se justifica lo dicho por el MaestroTruebaUrbina

acerca de la Jornada de trabajo: "La jornada debe ajustarse a la naturaleza de 

la labor que se realiza•. *(1) 

3.· Dhs de descanso seinanal y obligatorio del Deportista 

Profes ion al: 

Estos dtas de descanso tienen COllO finalidad el 1111Joramiento de la S! 

1 ud de 1 os hOlllbres, e 1 poder recuperarse de 11 fa t1 ga por e 1 es fuerzo htcho en • 

el trabajo d1arto, contribufr a la convivencia f1111iliar y festejar las f1estls -

nacionales que se celebran en nuestro pafs, 

Al respecto, el Sr. Mario de la Cueva nos dice: "Las finalidades del 

desctnso son: Pri•ra, a la que poden>s l111111r 1rndiata, es de car6cter fis1o-

16gico, pues el cuerpo h1911no neces1tl per16dica•nte un descanso para reponer -

la fatiga del trabajo diario; la Segunda es de orden f111iliar, porque penn1te • 

la convivencia en el hogar; y la Tercera, es de naturaleza social y cultural, --

*(l) Trueba Urbina Alberto. "Nuevo Derecho del Trabajo". la. Ed1ci6n. Edit. -
Porrúa. "6x1co 1975. P. 285. 
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pues el descanso hace posible la relaci6n con otras familias, asomarse a algún -

espectlcuto o dedlcaMe a la lectura". •(2) 

En cuanto al dfa de descanso semanal, nuestra Ley senata: 

Artfculo 69.- Por cada seis dfas de trabajo disfrutara el 
trabajador de un dfa de descanso, por lo menos, con goce -
de salario fntegro. 

Art1culo 71.- En los reglamentos de esta Ley se procura-
rl que el df a de descanso semanal sea el domingo. 

Los trabajadores que presten servicios en dfa domingo, te!!. 
drln derecho a una prl1111 adicional de un veinticinco por -
ciento, por lo menos, sobre el salarlo de los dfas ordina
rios de tr1bajo. 

En el caso de los deportistas profesionales, el descanso semanal lo -

disfrutan generalmente al dfa siguiente al que actúan, pues serfa poco bentf1co

para las empresas que organizan los espectlculos y para tos clubes el otorgar -

como descanso st1111nal el dfa dolll1ngo, puesto que es et d1a que puede haber una -

1111yor asistencia a los eventos dtpQrtlvos que se celebran y COllO consecuencia -

lograr et tx1to econ6nllco que se pretende. 

Por ser et descanso se1111nat el dfa l'llls 1decuado para presentar los -

diversos espectlculos en que participan los dlportist1s profesionales, nuestra -

Ley libera a los patrones de la dispos1cl6n que establece la preferencia de que

el descanso semanal sea el dolllingo y del pago de la prima adicional. 

•(2) De la Cueva, 11ario. "Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo". Edit. Porrúa. -
M6x1co 1972. P. 283. 
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Ahora btén, hay casos en que esta disposici6n no se cumple del todo,

como es el caso de los futboltstas, be1sbolistas, etc., que al siguiente dfa de

haber participado en un juego o confrontaci6n se les cita para hacer ejercicios

de aflojamiento de los músculos y desintoxicaci6n. 

En el caso de los dhs de descanso obligatorio. se d4 el supuesto mi!. 

mo del descanso semanal o del dfa domingo, pues es cuando el público dispone de· 

las facilidades y mayor oportunidad pera asistir a los eventos que se realizan.

Aunque en realidad, son pocas las veces que se organizan espectAculos en estos -

dfas de trascendencia cfvice nacional. Como la Ley no hace mencl6n a este su··

puesto, se considera que debe regularse de igual fonna que el dfa de descanso S!. 

1111nal. por reunir caracterfsticas similares. 

4.- Vacaciones: 

Se consideran las vacaciones como una prolongac16n del descanso sema

nal, contfnuo, consistente en seis dfas de descanso por un afto de trabajo COlllO -

mfnh!Wl. 

Las vacaciones tienen la mis111 finalidad que el descanso semanal, es

decir, la oportunidad para el trabajador de intensificar su vida familiar y so-

clal, asf como de poder salir de paseo a centros recreativos, excursiones, etc. 

El Artfculo 76 de nuestra Ley Laboral vigente dice: 

Artkulo 76.- Los trabajadores que tengan mas de un ano • 



de servicios disfrutaran de un perfodo anual de vacaciones 
pagadas, que en ningOn caso podri ser inferior a seis dfas 
laborales y que a1111entarl en dos dfas laborales, hasta lle 
gar a doce, por cada ano subsecuente de servicios. -

Desp~s del cuarto afto, el perfodo de vacaciones se aumen
tara en dos dfas por cada cinco de servicios. 
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Debido a que las relaciones de trabajo del deportista profesional pue 

den ser por tiempo detenninado o indeterminado, por una o varias temporadas o por 

uno o varios eventos, tendrl el deportista profesional derecho al goce de vacaci~ 

nes de acuerdo y en proporci6n al tiempo laborado. 

Hay casos, como es el de los boxeadores, en el cual no existe una --

obligacf6n del patr6n de conceder vacaciones, ya que generalmente son contrata-

dos por una sola noche o para eventos Onicos o especiales, por lo que no podrfa

concederse la 111fni1111 porc16n que le corresponderfa. 

5.- El Salarlo de los Deportistas Profesionales: 

El Dr. Alberto Trueba Urbina, define al salarlo de la siguiente mane

ra: "Es la rtmuneraci6n de la prestac16n de servicios que n~nca equivale a la • 

compensac16n real que corresponde 11 trabajador, lo que origina la plusvalfa". 

Para el Maestro Mario de la Cueva, "salario es la forma de
0

recompen-

sar a una persona la actividad que otra realiza en su pn>vecho". 

Preferimos la primera de las definiciones por estar mas apegada a la· 

realidad, ya que en ningún momento el salario ha cumplido con el requisito de ~-
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satisfacer las necesidades de vida, educac16n y placeres honestos del trabajador 

y su familia. 

Nuestra Ley de 1970, define al salario en la siguiente manera: 

Artfculo 82.- Salario es la retribuci6n que debe pagar -
el patr6n al trabajador por su trabajo. 

Artfculo 84.- El salario se integra con los pagos hechos
~n efectivo por cuota diari1, gr1tif1caciones, percepcio-
nes, habitación, pri1111s, comisiones, prestaciones en espe
cie y cualquiera otr• cantidad o prestaci6n que se entre-· 
gue al trab1jador por su trabajo. 

Por tales razones, el salarlo del deportista profesional se constitu

ye por la s11111 total de sus percepciones, es decir, que para saber el salario -

del deportista profesional debemos de tomar en cuenta el salario fijo que se es

tablece en su contrato, las primas obtenidas por juegos g1nados o empat1dos e in. 

clus1ve por ocupar un detenninado lugar en la tabl1 de posiciones, o bi6n, lle·

gar a las finales dentro de los torneos en que coinpiten, asf como las diversas -

gratificaciones que reciben por diferentes conceptos. 

Existen casos en que los patrones no cumplen con lo establecido por -

la Ley respecto al salario, pues en muchas oc1siones no llegan a pagar el sala·

rlo mfn1lllO legal. Uno de estos casos es el de los boxeadores preliminar1stas --

. que pelean a 1111dia se1111na, llegando a cobrar la cantidad inferior al mfnlmo le-

gal. Otro de los casos, es el de los futbolistas que militan en la segunde y -

tercera divisftln profesional, en el que la 1111yorfa de ellos no llega 1 cobrar el 

minino legal vigente. 
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6.· El S1nd1ca11smo en el 11ed1o Deportivo Profesional: 

El derecho de asoc1ac16n profesional, aparece y se consagra en forma

definitiva con el triunfo de la Revoluci6n Const1tuc1ona11sta, en el Artfculo -· 

123 de la Constituci6n de 1917. 

En una sociedad en que los poseedores del capital tienen cada dfa mis 

poder, m&s fuerza dentro de la sociedad en la concentrac16n de la riqueza, los -

que a ellos se oponen, o sea la clase trabajadora, tienen la necesidad de agru-

pa"e en asoc1ac1o¡"s o s1nd1catos para la defensa de sus intereses. 

El Artfculo 356 de la Ley Federal del Trabajo en vtgor nos dice: 

"Artfculo 356.- Sindicato es la asoc1aci6n de trabajado·· 
res o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento· 
y defensa de sus respectivos intereses". 

Como podemos ver, no s61o los trabajadores gozan del derecho de aso-· 

ciaci6n, stno tan'btfn los patrones tienen derecho a constituirse en sindicatos o 

asociaciones. 

Al respecto el Dr. Alberto Trueba Urbtna sostiene que la finalidad •• 

del Stndtcato Patronal es diferente a la del Stndtcato Obrero, pues uno busca el 

mejoramiento de las condiciones econ6m1cas de sus m1enbros y el can'bto de rfgt-

men capitalista y el otro se constituye para la defensa de intereses patrimonia

les, es decir, el derecho sindical de los trabajadores es un derecho social, en· 

tanto que el de los patrones un derecho patrimonial. 
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El deportista profesional tiene, pues, el derecho de asociarse y for

mar sindicatos de su especialidad, ya que son parte de la sociedad y la Ley Fed!_ 

ral del Trabajo los reconoce como trabajadores especiales; adem&s de que no exi!, 

te prohib1ci6n para organizarse en defensa de sus intereses, para estudiarlos y. 

mejorarlos. 

Ya que hemos visto que el deportista profesional goza del derecho de

asociaci6n profesional y el de formar sindicatos, analicemos la raz6n por la -·· 

cual no hace uso de este derecho en la fonna debida. 

Por su naturaleza misma, en la especialidad deportiva existen jugado

res que llegan a destacar y sobresalen de los demis por sus aptitudes, llegando

ª ser estrellas en el deporte que practican; o simplemente la posibilidad de ca

da uno de estos jugadores de llegar a serlo, produce en su persona una idea de • 

individualidad, de falta de esptritu de clase, por lo que las posibilidades de -

asociarse en un sindicato para la defensa de sus intereses son casi nulas. 

Ademas de que al primer intento que hagan de asociarse y formar un -

sindicato, las eqiresas y clubes para los que trabajan, tomar4n represalias en -

contra de ellos, como ha sucedido en algunos casos, uno de ellos es el de los -

jugadores profesionales de futbol en el ano de 1971. Este conflicto acab6 con -

las carreras profesionales de varios deportistas, pues una vez solucionado el 

conflicto, no volvieron a ser contratados por ningún club profesional. 

Al respecto manifiesta Francisco Linares, Secretarlo de Prensa y Pu-

blicidad, de la Asociaci6n Sindical de Jugadores Profesionales de Futbol de la -
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República Mexicana: "Los jugadores nunca entendieron realmente de qué se trataba. 

Nunca se politizaron. Su conciencia, por lo menos en la mayorfa, era de los hu

mildes sin dignidad, que creen que nada se merecen, que todo se los regalan. -

Son unos faltos de esp1r1tu solidario". •(3} 

Antonio Mota, Secretario General de dicha Asociación, menciona a los

jugadores del Club América como una de las bases de este movimiento, pues su un.!. 

dad o separaci 6n dependfa e 1 bito o e 1 fracaso. 

"En principio, dice Antonio Hota, estuvieron de acuerdo con la huel-

ga, pero su Presidente los amenazo y renunciaron al movimiento. El miedo en los 

jugadores sigue reinando". •(4) 

Aunque el Sindicato todavfa existe legalmente, se vé muy diffc11 que

cobre vida nuevamente; los clubes y empresas no lo permitirfan, pues a pesar de

que no est~n asociados legalmente, estan muy bi&n organizados. 

Asf como sucede en el futbol, sucede en todos los demls deportes, la

mentalidad del deportista profesional es una mentalidad pobre y retrafda, ya que 

la mayorfa de ellos provienen de esferas sociales muy baj.s, una vez que han al

canzado algo no se preocupan por aumentarlo, sino por conservarlo. 

las 1njust1c1as son atroces en el medio deportivo profesional, la Ley 

•(J) Declaraciones hechas a la Revista Proceso No. 6, 11 de Dfctentre de 1976. 

*(4) Ibfdem. 
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se viola en muth1s1mos aspectos. Por tal raz6n debe de prepararse el deportista 

profesional ps1co16g1ca y moralmente, crearle un esp1r1tu de clase y hacerle co

nocer sus derechos para que no se c~tan abusos en su persona. 

7.- El Contrato Colectivo de Trabajo y la Huelga en el M~ 

dio Deportivo Profesional: 

La Ley Federal del Trabajo nos define al Contrato Colectivo de Traba· 

jo de la siguiente manera: 

Artfculo 386.· Contrato Colectivo de Trabajo es el conve
nio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajado-· 
res y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de· 
patrones, con objeto de establecer las condiciones según • 
las cuales debe prestarse el trabajo en una o mis e~resas 
o establecimientos. 

Asf como existe la poslb111dad de que haya sindicatos de deportistas· 

profesionales, taM>tfn hay la poslb1ltdad de que se firme el Contrato Colectivo· 

de Trabajo entre el Sindicato del Deportista Profesional y sus Patrones. Claro

est6 que por tratarse de un trabajo especial, dicho contrato debe tener caracte· 

rfst1cas especiales. 

El Artfculo 387 de la Ley Federal del Trabajo, obltga al patr6n a ce

lebrar un Contrato Colectivo de Trabajo con los trabajadores que estl. empleando

siempre y cuando ~stos estAn s1ndica11zados, pudiendo ejercitar el derecho de -

huelga en caso de que el patr6n se negara a firmar el contrato. 

Mientras el deportista profesional no se preocupe por fonnar s1nd1ca-
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tos o asociaciones, el patr6n no se verA afectado en ningOn aspecto por lo sena

lado en el Arttculo mencionado anter1orrrente. 

Ahora bién, el objetivo final y m!s importante de la asoc1ac16n prof.!. 

s1ona1, es la celebrac16n del Contrato Colectivo de Trabajo. Ya vimos que en el 

lll!dio deportivo por los problemas que atraviesan, es muy dificil que por el mo-

mento lleguen a formar asociaciones o sindicatos para defensa de sus intereses,

por lo que es diffcil tant>ién que lleguen a firmar un Contrato Colectivo de Tra

bajo. 

8.- La Huelga.-

La huelga se consagró como derecho al triunfo de la Revoluc16n Mex1c! 

na, en el Artfculo 123 de la Const1tuci6n de 1917. La huelga es un derecho so-

cial que tiene COlllO finalidad conseguir el mejoramiento de las condiciones econ~ 

micas de los trabajadores. 

te manera: 

El Artfculo 440 de 11 Ley federal del Trabajo la define de la siguie!!. 

Artfculo 440.- Huelga es la suspens16n te~ral del trab! 
jo llevada a cabo por una coa11ci6n de trab.ajadores. 

La huelga es un conflicto entre capital y trabajo, generalmente de C! 

r4cter econ6m1co. Esto lo vemos claramente en la Ley al enumerar los objetivos

Y procedimientos de 11 huelga en su Artfculo 450 que a la letra dice: 



Art1culo 450.- La huelga deberA tener por objeto: 

I.- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores -
de la producción, annonizando los derechos del trabajo con 
los del capital; 
II.- Obtener del patrón o patrones la celebración del Con 
trato Colectivo de Trabajo y exigir su revlsi6n al tenn1-':° 
nar el perfodo de su vigencia, de confonnidad con lo dis-
puesto en el Capltulo III del Tttulo Séptimo; 
Ill.- Obtener de los patrones la celebración del contrato 
Ley y exigir su revisión al tenninar el perfodo de su vi-
gencla, de confonnidad con lo dispuesto en el Capftulo IV
del Tftulo S6ptimo; 
IV.- Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de tra 
bajo o del contrato-ley en las empresas o establecimientos 
en que hubiese sido violado; 
V.- Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales -
sobre participación de utilidades; 
VI.- Apoyar una huelga que tenga por objeto algun~ de los 
enumerados en las fracciones anteriores; y 
VII.- Exigir la revisión de los salarios contractuales a -
que se refieren los Artfculos 399 Bis y 419 Bis. 

62. 

En el primer inciso, el equilibrio solamente se logra mediante el pa

go de salarios justos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, constitu

yendo asf una condición econ6mica; en el segundo Inciso, el objetivo principal • 

de la firma de un contrato colectivo, es garantizar por escrito las condiciones· 

de salarios y dem4s condiciones de trabajo, en caso de que se tratara de rev1--· 

s16n o finna de nuevo contrato, las condiciones econ6micas deben ser superadas;

del tercer Inciso podeiTIOs decir lo mismo que el anterior y del quinto no se diga 

pues la condición econ6mica es mas clara; en el séptin.:> inciso igual. 

La huelga, es sin duda, un conflicto de carlcter econ6rnico que tiene

por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre· 

el trabajo y el capital. 
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En el medio deportivo, as1 como es posible la existencia de Sindica--
\ 

tos y Asociaciones, tantién puede existir el conflicto de huelga, ya que hay una 

relacl6n económica entre los deportistas profesionales y los clubes o empresas -

que los contratan. 

Aunque consideramos que en la prlctica es muy diffcll que llegue a h! 

cerse un movimiento huelgufstlco en este medio, pues como dijimos anteriormente, 

es dlffcll que exista criterio y esptrltu de clase entre los deportistas. 

Por otro lado, las amenazas de los clubes y empresas o patrones depor 

tlvos de eliminar a cualquier jugador, no Importa su calidad, que dirijan o man!, 

jen un movimiento de agrupación o huelga en defensa de sus derechos, del panora· 

ma deportivo profesional, hacen que exista una división entre los mismos depor-· 

tistas, obllglndolos a confonnarse de las condiciones que les Imponen y no acu-· 

dir a las autoridades por el temor de ser vetados de por vida en la especialidad 

que practican. 

Consideramos que con la madurez que en lo futuro adquiera el deporti! 

ta profesional, podrl éste constituir sindicatos, flnnar contratos colectivos y

en ocasiones hacer uso del derecho de huelga. 

9.· Anllisis y comentarios del Capftulo X de la Ley Fede· 

ral del Trabajo, Reglamentarlo de los Servicios de los Deportistas 

Profesionales: 

Con motivo de los eventos culturales, previos a la Olimpiada que se -
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celebró en nuestro pafs en el ano de 1968, se efectuó el Primer Congreso lntern!!_ 

clonal de Derecho del Deporte, en donde se precisaron y comentaron ampliamente • 

las diversas situaciones y problemas laborales de los deportistas. 

Muchos de los acuerdos tomados en este prim<!r Congreso y de las diver. 

sas ponencias presentadas por connotados juristas, sirvieron de base para la -·· 

elaboración de este Capltulo que regula los servicios de los deportistas profe-

sionales en la nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. 

Es asf como las relaciones que existen entre el deportista profesio-

nal y el club o la empresa para los cuales presta sus servicios quedan reguladas 

en el Capftulo X de la Ley Federal del Trabajo vigente. 

Capftulo X. -

Deport1stu Profesionales. 

Artfculo 292.- Las disposiciones de este Capftulo se aplJ. 
can a los deportistas profesionales, tales como jugadores
de futbol, be1sbol, frontón, box, luchadores y otros seme
jantes. 

Ninguna Ley anterior a la actual, se ocupó del deportista profesio-· 

nal, no obstante que las relaciones entre estos y los clubes o empresas para los 

que prestan sus servicios estaban sujetas a las reglas generales del contrato de 

trabajo. Ahora b1tn, al emplear este Artkulo el ténnino "y otros semejantes" -

se hizo con el fin de fac11 itar a la doctrina y a la jurisprudencia aceptar como 

relaciones de trabajo otras formas del deporte profesional. Consideramos que ei 

te término es inadecuado, pues la Ley debe ser siempre clara y precisa, no dejar 
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lagunas ni ser obscura, ya que trae como consecuencia evadir el cumplimiento de· 

la misma. 

Artfculo 293.- Las relaciones de trabajo pueden ser por -
tiempo detenn1nado, por tiempo indetenninado, por una o va 
rias temporadas o para la celebración de uno o varios eveñ 
tos o funciones. A falta de estipulaciones expresas, la :
relación serA por tiempo indeterminado. 

SI vencido el ténnino o conclufda la temporada no se esti
pula un nuevo ténnlno de duración u otra modalidad, y el -
trabajador continua prestando sus servicios, la relación -
continuar! por tiempo indetenninado. 

Debido a la naturaleza de la actividad deportiva, se aceptaron fonnas 

nuevas de la relación de trabajo; en este Articulo se expresa que las relaciones 

ser4n por tiempo detenninado o lndetenninado, para una o varias temporadas o pa

ra la celebración de uno o varios eventos o funciones. 

Terminado su contrato, el deportista profesional no podra exigir aun

que el espect4culo continúe, que se siga utilizando su trabajo, por lo que no -

se podr6 aplicar en el caso de los deportistas profesionales lo establecido por

el Articulo 39 de la Ley de referencia. 

Arttculo 294.- El salario podr4 estipularse por unidad -
de tiempo, para uno o varios eventos o funciones, o para -
una o varias temporadas. 

El salario queda estipulado y no habr4 ya la retenc16n, reducc16n y -

multas de que eran objeto los deportistas profesionales. El salario no podr4 -· 

ser fijado bajo la fórmula de libertad absoluta de las partes, adem&s que existe 

jurisprudencia y la misma Ley expresa Que el salario no podrS ser inferior al m.!. 
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nimo legal vigente. 

En esas condiciones, el salario del deportista profesional se constf

tuye por la suma total de sus percepciones como son el salario fijo establecido, 

el promedio de las primas recibidas y dem!s gratificaciones que por diversos con. 

ceptos reciben. 

Artkulo 295 .- Los deportistas profes 1ona les no podr6n -
ser transferidos a otra empresa o club sin su consentimien 
to. -

Anteriormente, la venta de deportistas era un negocio entre los clu-

bes o empresas, en la que no tomaban en cuenta ni intervenfa la voluntad del ju

gador. la venta de estas condiciones, rebajaba al deportista profesional a la -

categor,a de cosa, retrocediendo a la época de la esclavitud y servidurrbre. 

Este Artfculo viene a substltufr la venta del deportista por la 

transferencia, donde se requiere. expresamente el consentimiento del deportista.

para poder ser transferido a otro club o e~resa. Pretendiendo acabar con una -

pr!ctica negativa que atenta contra la dignidad de la persona humana, evitando -

asf la violación de los derechos hl.Mllanos y dignificando el trabajo deportivo. 

Artfculo 296.- La prima por transferencia de jugadores se 
sujetarla las normas siguientes: 

I.- La empresa o club dar! a conocer a los deportistas -
profesionales el reglamento o clausulas que la contengan¡ 
II.- El monto de la prima se determinara por acuerdo en-
tre el deportista profesional y la el!lpresa o cllil, y se to 
mar4n en consf de·raci6n la categorfa de los eventos o fun-:" 
ciones, la de los equipos, la del deport1sh profesional y 



su ant1guedad en la empresa o club; y 
III.· La part1cipaci6n del deportista profesional en la -
prima ser6 de un veinticinco por c1ento, por lo menos. Si 
el porcentaje fijado es inferior al cincuenta por ciento.
se aumentará en un cinco por c1ento por cada ano de servi
cios, hasta llegar al cincuenta por ciento, por lo menos. 
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Como ya dijimos, anteriormente eran los clubes y empresas los que se

hacfan cargo de los traspasos de los Jugadores, constituyendo para ellos un gran 

negocio, pues no daban al deportista cantidad alguna por su traspaso. 

Con esta disposici6n se crea el derecho de los deportistas a obtener

un porcentaje sobre su transferencia. 

Ahora bién, la Ley no hace menci6n del momento en que debe darse a CJ!. 

nocer a los jugadores el Reglamento o cllusula que contenga la prima por transf! 

rencia. Consideramos que Aste deber6 de ser al momento de firmar el contrato de 

trabajo. La transferencia del deportista profesional debe ser sim1lar,constar -

en doc1.111ento común, con disposiciones diferentes de acuerdo al deporte de que se 

trate. 

El monto de la prima por transferencia debe fijarse de común acuerdo· 

entre el deportista y la empresa o club a que pertenece. Evitando asf abusos o· 

engaftos de cualquiera de las partes. 

Para fijar el monto de la prima por transferencia, debera tomarse en· 

cuenta la categorfa de los eventos, la de los equipos, la del deportista y suª!!. 

tiguedad en el club o empresa. Consideramos que la !Ms importante de ellas es -
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la categorfa del deportista profesional, las restantes vienen siendo secundarias 

pues es 16gico que sf un jugador llega a sobresalir, a ser estrella dentro del -

deporte que practica, se va a cotizar m4s que los que se mantienen en la medio-

cridad, sin llegar a destacar. 

Por último, la Ley senala que la part1cipaci6n del deportista profe-

sional en la primera serl cuando menos del 25%, Aumentando el SS por cada a~o • 

de servicios hasta el SOS del total de la prima, sfn llegar a recabar este por-

centaje. 

En este 1specto, Cn!elnOS que la participacf6n del jugador en la prima, 

deberfa de ser del JOS como mfnimo y del SOS como miximo, esto con el fin de be

neficiar un poco m4s al deportista profesional. 

La transferencia puede efectuarse al término del contrato, o bfen es

tando vigente éste. 

Una vez puesto transferible el Jugador, y tenninado su contrato, Este 

solamente percfbirl el SOS del salario con que fué contratado, por un perfodo no 

miyo~ de seis meses (Derecho de Retenci6n) si transcurrido el término mencionado 

el jugador no se ha contratado con otro club o empresa, dejarl de percibir sala· 

rio alguno; conservando el club o la empres1 los derechos de transferencia por -

diez 111eses m4s, otorgando al finalizar este t6rmino la carta de retiro al juga-

dor. Este caso se vé partlculannente en el futbol, perjudfcando notablemente al 

futbolista profesional. Si bifn existe just1ffcaci6n por los derechos de reten· 

cf6n y transferencia por parte del club o empresa, estos no deberfan de ser tan· 
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excesivos, debiAndolos reducir a 3 y 6 meses respectivamente, evitando de esta •• 

manera, perjudicar la actividad deport1va del jugador y el de terminar con su C! 

rrera profesional. 

Arttculo 297.- No es v1olatoria del princ1pio de igualdad 
de salarios la disposici6n que estipule, salarios distin·
tos para trabajos iguales, por raz6n de la categorfa de -
los eventos o funciones, de la de los equipos o de la de -
los jugadores. 

Estas modalidades principio de la igualdad de salario, son necesarias 

en las actividades del deportista, pues hay jugadores mAs espectaculares, con -

mb facultades que otros compafteros de equ1 po y que por lo mismo se les puede -· 

asign1r un salario superior. Otro ejemplo m4s claro lo vemos en el boxeo, donde 

el que se ostenta como campe6n cobra una cantidad muy superior a la del retador. 

Artfculo 298.- Los deportistas profesionales tienen las -
obligaciones especiales siguientes: 
1.- Someterse 1 la discfp11na de la empresa o club; 
11.· Concurrir a las prActicas de preparac16n y adiestra· 
miento en el lugar y a la hora senalados por la empresa o
club y concentrarse para los eventos o funciones; 
111.· Efectuar los viajes pan los eventos o funciones de 
conformidad con las disposiciones de la empresa o club. -
Los gastos de transportación, hospedaje y alimentac16n se
r4n por cuenta de la empresa o club; y 
IV.· Respetar los reglamentos locales, nacionales e fnte! 
nacionales que rijan la prictica de los deportes. 

Ademis de las oblig1c1ones generales consignadas en la Ley, el depor

tista debe c1,111plir con las obligaciones especiales establecidas en este Artfculo. 

Es necesario, que el jugador mantenga una disciplina tanto dentro del 
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club o empresa. como en su vida privada, el concurrir a las pr4ct1cas de prepar! 

c16n y adiestramiento, es con la finalidad de mantener al jugador en perfecto e!_ 

tado ffsico atlético, y para mejorar el juego de conjunto cuando se trata de ••• 

practicar un deporte por equipos. La concentrac16n, se hace con el fin de ev1-

tar que el jugador o jugadores cometan algunas Indisciplinas que mennen su rend! 

miento a la hora del juego o funci6n. Las dos obligaciones restantes son claras 

y precisas. 

Este Artfculo puede tomarse como base para la elaboraci6n del Regla-

mento Interior de Trabajo. 

Artfcwlo 299.- Queda prohibido a los deportistas profesio 
nales todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o 4! 
bftros de los eventos, a sus campaneros y a los jugadores
contrfncantes. 

En los deportes que impliquen una contienda personal, los
contendientes deberln abstenerse de todo acto prohibido •• 
por los reglamentos. 

Esta prohlbic16n es muy diffcll de cumplir por parte del deportista -

profesional. pues en ocasiones el mismo roce y la pasi6n que existe entre los j.!l 

gadores, hace que se exalten los lnimos y que cometan indisciplinas. hasta lle-

gar en ocasiones a liarse a golpes. 

El deportista que viole esta d1spos1c16n, se le sanciona por determi

nado número de juegos, según lo amerite y en ocasiones se le impone una multa en 

dinero. 

Artfculo 300.- Son obligaciones especiales de los patro--



nes: 
r.- Organizar y mantener un servic1o médico que practique 
reconoc1mientos per16dicos; y 
II .- Conceder a los trabajadores un dfa de descanso a 111-
semana. No es ap11cable a los deportistas profesionales -
la dfspos1cf6n contenida en el pSrrafo segundo del artfcu
lo 71. 

71. 

El derecho humano a la salud es b6s1co y universal, ningún ser humano 

puede renunciar a la asistencia médica ni los med1os de subsistencia para sobre

vivir. 

Al deportista profes1onal no se le puede negar el derecho que como -

hombre y trabajador tiene 11 la salud y a la protección. 

Es por eso que el legislador qu1zo hacer efectivo este derecho, al -

obligar a los clubes o empresas a mantener un servicio ~dfco para beneficio de

sus jugadores. 

Pero no solamente eso, la protección al deportista profesional es b4-

slca, por lo que, consideranw:>s neceserio su 1nscripci6n dentro del Seguro Social, 

ya que su actividad, con.> es claro en la mayorfa de los deportes, encierra un -

riesgo. 

En esas condiciones, es de co~renderse que tad>iEn existe la oblfga

c16n para el patrón deportivo de afiliar al deportista profesional en el Instit,!! 

to Mexicano del Seguro Social. 

Es evidente pues, que el deportista profesional debe estar protegido-
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por la seguridad social; por lo que, tanto ~l como su fr.m111a, deben gozar de ·

las prestaciones que otorga dicho Instituto. 

En relaci6n a la segunda fracc16n de este Arttculo, el d1a de desean· 

so, será el dta siguiente al del evento o func16n. El p!rrafo segundo del Artt

culo 71 de la Ley, concede una prima de un 251 del salarto diario, por lo menos, 

por el trabajo en dta domingo. Debe de consideral'Se que es en este d1a cuando -

se celebran el mayor número de eventos deportivos, por ser de asueto tanto para

empleados como trabajadore~. por esta raz6n no es aplicable al deportista profe

sional, la prestaci6n adicional que senala el Artfculo 71. 

Artfculo 301.· Queda prohibido a los patrones exigir de -
los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en P! 
ligro su salud o su vida. 

En este ArUculo queda plu1111da la preocupac16n del legislador por d.!. 

fender la salud del deportista profesional, evitar el uso de est1111.1lantes y el -

dop1rse para rendir un 1111yor esfuerzo. Consider1ms que en estos casos es de v! 

tal ll!lportancla la volunta~ del deportista a ingerir estimulantes o a doparse. • 

pues ninguna persona puede obligarlo a segutr este tipo de conducta. Ademas de

que todo deportista debe de tener ftica profesional. 

Artfculo 302.- Las sanciones a los deportistas profesion.! 
les se apl 1car4n de confonnid1d con los n!glamentos a que
se refiere el artkulo Z96, fracc16n IV. 

Es necesario 1~er al Deportista Profesional ciertas medidas d1sc1· 

pl1nartas para que sea posible el Deporte como espectlculo púb1tco. Adeln&s de -
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que todo Jugador profestonal debe de llevar determinada conducta en su vida, y -

evttar lo m4s que pueda actos que resulten en perjuicio de su pe~ona. 

Debemos hacer menc16n de que este Arttculo es continuamente violado -

por las e~resas y los clubes, pues en muchas ocasiones les imponen sanciones -

a los deporttstas profesionales que no estSn estipuladas dentro de los reglamen

tos a que se refiere la Fracct6n III del Artfculo 298. 

Artfculo 303.- Son causas especiales de rescts16n y term1 
nac16n de las relaciones de trabajo: -
l.- La tndtsctplin• grave o las faltas repetidas de 1n.; •• 
dtsc1p11na; y 

II.- la pfrdtda de facultades. 

En este Artfculo estamos ante dos causas distintas. Una de ellas, la 

primera, es una causa de resctst6n y quedara a cargo de las Juntas de Conctlia-

ci6n y Arbitraje resolver sobre 11 gravedad de la indisciplina. Cons1dera1110s -

que no es dtffctl resolver sobre esta sttuac16n, pues comi es sabido, la vida -

del deportista profes tonal es de conocimiento púb 11 co y serl flci 1 determinar· 

la gravedad de la tndtscip11na y la repet1c16n de la misma. 

En la segunda fracc16n estamos ante una causal de termtnaci6n de las· 

relaciones de trabajo. Consideramos que la pérdida de facultades no trae apare· 

jado consigo ningún problema, como todos sabemos la vida del deportista profeS1.Q. 

nal es muy corta, él mismo se d& cuenta cuando sus facultades han mermado, por -

lo que decide retir1rse y dar por terminada la relac16n de trabajo que lo unfa -

con el club o e~resa. O bién, puede suceder, que la empresa o club se dfi cuen-
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ta de la merma de facultades de detennlnado jugador y no lo contrate para las -

siguientes temporadas o eventos. 

10.- El Reparto de Utilidades al Deportista Profesional: 

Es 16gico suponer que todos los empresarios que se dediquen a organi

zar espect6culos deportivos obtengan grandes utilidades, pues de lo contrario no 

se atrever1an a arriesgar su dinero en esta clase de espectAculos, aunque en mu· 

chas ocasiones, seftalen pérdidas o situaciones en las que serfa Imposible otor-

gar utilidades entre sus trabajadores. 

Pero esto no es del todo cierto. ya que tanto los empresarios indivi

dua les, cOftll las empresas y clubes obtienen grandes ganancias por organizar es-

pectlculos dtport1vos. 

Es necesario efl este ltfltido, que las autoridades de trabajo competen. 

tes lleven a cabo una vigilancia mis estricta y evitar que las empresas y clubes 

evadan la obllgac16n de repartir utilidades a sus trabajadores por las ganancias 

obtenidas. 

S1 bifn es cierto que logran eludir el pago de impuestos fiscales, es 

necesario que en lo que se rtfiere a las relaciones que tienen con sus trabajad.2_ 

res, se les obligue a cumplir. pues son estos. los deportistas profesionales los 

que les dan a ganar d1nero, agotando parte de su vida en sus actfv1dades. 

Por estas razones, el Deportista Profesional debe ser reccmpensado y-
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une de las fon111s es la pert1c1pac16n de estos, en las utilidades que obtienen -

las empresas y clubes para los que trabajan. 

Es evidente pues, que los deportistas profesionales tienen derecho •

obtener una parte de lAs ut111dades de los patrones. Y en caso de que se les ·

~iegue la part1ctpac16n en ellas, tendr!n el derecho de reclamarlas, aplicando -

la leg1slac16n relativa. 

11.- El HIFONA\IIT y los Deportistas Profes1on11es: 

La Const1tuc16n de 1917, obligaba a aquellas e1111resas que se estable· 

cfan en lugares distantes de las poblaciones, a proporcionar habitaciones par• -

sus trabajedores, s tempre y cuando es tas empresas1uv1eran 111'5 de cien trabajado-· 

res a su serv1c1o. 

En realidad fueron pocos los casos en que los trabajadclres lograron • 

~t!.~er la vivienda requerida, pues adel!l!s de que las empresas no c~lfan con • 

esta obl1gac16n, ex1stfa otra raz6n de que no todas las empresas estaban obliga

das a proporctonAr viviendas a sus trabajadores, sino s61o aquellas que tuvieran 

mls de cien trabajadores a su servicio, por lo que no todos los trabajadores re

sultaban beneficiados. 

En 1970, la Ley Federal del Trabajo deja a la voluntad de las partes-

1 a celebraci6n de convenios para proporcionar hab1taci6n a los trabajadores, ya· 

sea en propiedad o arrendamiénto, provocando un problema terrible al trabajador, 
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pues en lugar de mejorar su situaci6n la empeora, ya que deja a voluntad de los

empresarfos el otorgar o no vivienda y estos aduciendo incapacidad econ6mlca, no 

daban CIJTIPlimlento a la obllgaci6n legal de establecer habitaciones para los trA 

bajadores, por lo que en lugar de avanzar en este aspecto, se retrocedi6, e hizo 

mAs dificil la soluci6n del problema habltacional. Situaci6n totalmente negati

va, por donde quiera que se le desee ver. 

En 1972, se reforma la fracc16n XII del Apartado "A" del ArHculo 123 

Constitucional, crelndose el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para -

los Trabajadores (INFONAVJT). Con la creacl6n de este Instituto se ha omitido -

la lim1taci6n que obligaba exclusivamente a las el!l>resas que estuvieran situadas 

fuera de los centros de poblaci6n o b1én, que estando ubicadas dentro de los mi! 

mos, tuvieran mh de cien trabajadoreL 

Los [lllpresar1os CIJl!Plen su obllgac16n en materia habltac1onal, apor-

tando al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores una -

cantidad equivalente al 51 de los salarios ordinarios de sus trabajadores. 

Este sistema permite que de menera solidarla, todas las emprens par

ticipen en forme activa para resolver el problema habitacional en nuestro pafs. 

En virtud de que los deportistas profesionales son trabajadores reco

nocidos y de que no existe en la Ley justtficaci6n alguna que pudiera privarlos· 

de los beneficios que aporta este fondo, consideramos que las empresas y clubes· 

deportivos deben de aportar un beneficio de los trabajadores a su serv1c1o. 
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En conclus16n, diremos que los deportistas profesionales deben solic! 

tar su fnclusf6n en 11 Ley para ser Inscritos en el INFONAVIT y ser benef1cia--

rios del mismo, pues como ya dijimos anterformente, la Ley no senala nfngun1 ---, 
just1ffcac16n para que esta clase de trabajadores sean exclutdos. 

12.- Partfcipac16n de los Deportistas en tas Ganancias -

que se obtengan por las Transmisiones de Radio, Cine y Televfsi6n: 

Consideramos que el Deportista Profesional tfene todo el derecho de • 

participar en las ganancias que obtienen los empresarios y clubes por las trans

rnis fones que se hacen de los espectlculos que estos últimos organizan. Esto Ye!!. 

drta a ser otra fonna de cornpensacf6n por parte del patr6n deportivo por los tr! 

bajadores a su servicio. 

Esta aportaci6n que obtuvieran tos deportistas, que bi6n podrfa ser -

de un 30~ sobre el total de la cantidad obtenida por las transmisiones, ser1an -

utilizadas para la creaci6n del fondo de retiro del deportista profesional. Es

te fondo serfa con la finalidad de asegurar fundamentalmente el futuro del depor 

tista. 

Como ya dijimos anteriormente, ta vida activa de un deportista no es

larga; la mayor parte de ellos no estan capacitados para desarrollar una activi

dad diferente a la que se han dedicado por lo que serfa dfffcil readaptarlos en

el momento del indispensable retiro. Son numerosos tos profesionales del depor. 

te que carecen de una preparaci6n técnica, por lo que no pueden ocupar empleos -
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de taller u oficina; o blén, que h~a sufrido una les16n dentro de su carrera -

que lo deje Incapacitado para realizar cualquier actividad. Por estas razones -

consideramos esencial la creaci6n del fondo de retiro. 

Existe ya un precedente en lo que al fondo de retiro se refiere, en -

el ano de 1971, los futbolistas profesionales formaron la Asociaci6n Sindical de 

Jugadores Profesionales de Futbol de la República Mexicana. Presentando el 2 de 

Octubrf. del mismo ano, pliego de peticiones con emplazamiento a huelga por otor

gamiento y firma del contrato colectivo de trabajo. Dentro de las peticiones -

del pliego presentado, estaba la de la creaci6n de un fondo de retiro para los -

trabajadores deportistas. 

Desgraciadamente para ellos, su movimiento no tuvo éxito y la crea-·

ci6n de este fondo, s61o qued6 en proyecto. 

En algunos deportes como el box, obtienen una pequena particfpaci6n • 

por la explotación de sus actuaciones por radio, televisi6n ·y cine, a pesar de -

que las concesiones para difundir por esos medios los espectAculos deportivos, • 

son adqufrfdos a costos muy elevados, produciendo a las empresas y clubes depor

tivos la mayor de las veces, ingresos superiores a los de taquilla. 

Siendo el Derecho del Trabajo el protector del trabajador y el encar

gado de reglamentar toda aquella faceta de su actividad como tal, que suponga -

una explotaci6n por parte del patr6n y un beneficio a costa del primero, corre! 

ponde a este Derecho Social y dfn4mico garantizar los derechos especiales y sin. 

guiares del Deportista Profesional, pues especial y singular es su clasifica---
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c16n dentro del Derecho Laboral y merecedores de que queden consignados en la -

Ley para su mejor observancia y respeto. 

Consideramos necesaria la inclus16n en el ordenamiento laboral, los

preceptos para que el deportista profesional tenga la base jurfdlca y el apoyo -

legal para exigir y obtener de su patrón el porcentaje correspondiente por la -

concesi6n para la difusi6n de espectAculos deportivos en los que partfcfpe como· 

trabajador. 

Esto serfa, volvemos a repetir, otra fonna de co~ensaci6n para el [!. 

portlsta Profesional de parte de las empresas o clubes. Dejamos pues, la idea • 

para que los juristas y técnicos en la materia la perfeccionen y adecuen a las -

condiciones especf f1cas de cada caso. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Deporte. es todo ejercicio o actividad ffslca practicada -

en fonna individual o por equipos, con ~nimo de lucro o sin él, sometido a re--

glas precisas y con el ffn de lograr un mejor desarrollo fts1co y espiritual. 

SEGUNDA.- Deportista Amateur o Aficionado.- Es todo aquel que prac

tica un deporte sin intención de obtener un lucro y con el fin de un desarrollo

ffslco y espiritual. Sin convertir dicha actividad deportiva en su modus viven

di. 

TERCERA.- Deportista Profesional.- En todo aquel que recibe una re

muneracl6n por el desarrollo de su actividad ffs1ca. siendo esta actividad su 111! 

dio principal de subsistencia. 

CUARTA.· La s1tuaci6n por la que pasa el deportista "amateur o aff-

cionado" al convertirse en profesional debe ser reglamentada por las Institucio

nes y Confederaciones Deportivas, para evitar los abusos que cometen los clubes

Y e111>resas al momento de contratarlos. 

QUINTA.· La ·relacf6n jurfdfca del deportista profesional. es un1 ve.r, 

dadera relacf6n de trabajo, por lo que las nonnas especiales y generales de la • 
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Ley Federal del Trabajo consignan su protección. 

SEXTA.- El salario del Deportista Profesional se constituye por la -

suma total de sus percepciones, como son: salarlo fijo establecido, el promedio

de las primas recibidas y dem6s gratificaciones que por diversos conceptos reci

ben. 

SEPTIHA.- Es necesario fijar un mfnlmo de salario mensual, conforme

al mfnlmo profesional que Impongan las comisiones para ello establecidas. con el 

f1n de evitar las violaciones que cometen al respecto las Empresas y Clubes. 

OCTAVA.- El Deportista Profesional tiene derecho de constitu1r Slndj_ 

catos, firmar Contratos Colectivos y hacer uso del Derecho de Huelga, pues la -

Ley Federal del Trabajo los reconoce como trabajadores especiales; adem!s de que 

no existe prohlb1cl6n alguna en ella para que estos se organicen en defensa de -

sus intereses. 

NOVENA.· El Reglamento o Cl!usula que contenga la prima por transfe

rencia, debe de darse a conocer a los jugadores en el momento de f1 nnar e 1 Con-

trato de Trabajo; constar en doc1.111ento común con disposiciones diferentes de ••• 

acuerdo al deporte de que se trate. 

DECIMA.· La partlc1pacl6n del jugador en la prima por transferencia, 

deberl ser de 30% como mfn1mo y del 501 como mblmo. Esto con el fin de benefi· 
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ciar m&s al Deportista Profesional. 

DECIHA PRIMERA.· El Deportista Profesional debe estar protegido por· 

la Seguridad Social, por lo que, tanto ~l como su familia, deben gozar de las·· 

prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

DECIHA SEGUNDA.· El Deportista Profesional tiene derecho a partici-· 

par en las utilidades que obtienen los clubes y empresas deportivas. Es necesa

rio para que se cumpla con esta ob1igac16n, que las autoridades de trabajo comp.!. 

tentes lleven a cabo una vigilancia m!s estricta con los patrones deportivos y -

evitar que estos evadan dicha obligaci6n. 

DECIHA TERCERA.· El Trabajador Deportivo, debe de solicitar' su ins·· 

cr1pc16n en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

y ser beneficiario del mfsmo, ade!Ms de que la Ley no seffala ninguna just1f1ca-

cf6n para que estos sean exclufdos. 

DECIHA CUARTA.- El Deportista Profesional, tiene todo el derecho de

particfpar en las ganancias que por transmisiones de Radio, Cine y Televisf6n, • 

obtienen las empresas y clubes que organizan los espect~culos deportivos, utili· 

zando esta aportación para la creación de un fondo de retiro. 

DECIMA QUINTA.- Por tal razón, consideramos necesaria la inclusf6n • 

en el ordenamiento laboral, los preceptos para que el Deportista Profesional ten_ 
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ga la base jurtdica y el apoyo legal para exigir la prestac16n mencionada en la

conclus16n anterior. 

DECIMA SEXTA.- Organizar en fonna per16d1ca y por medio de las dife

rentes Instituciones Deportivas, congresos sobre Derecho del Deporte, tanto a ni 

vel Nacional como Internacional, pues está visto que dichos Congresos aportan '!. 

sultados positivos. 

DECIHA SEPTIMA.- Las 1njust1c1as son atroces en el medio deportivo -

profesional, por tal razón debe prepararse al Deportista Profesional Psico16g1ca 

y Moralmente, crearle un espfritu de clase y hacerle conocer sus derechos para -

evitar que se cometan abusos en su persona. 
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