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INTRODUCCION 

El Presente trabafo tendrá con> prlnclpales finalidades el an61isls jurídico de 

la relad6n de trebafo de los deportistas profesionales dentro del contexto -

Constitl!cional y nuestra Ley Federal del Trabafo, precl1.1r los elementos ne

ceNrios par• emitir una opinión jurídca respecto de lo i11Presclndible que -

resulta en eotoo tiempos estableclmlento de una autoridad •jena. 

Los deportl1lli1 profesionales como sujeto de reliici6n a.bonl, su1111n un 

nú111ero bm1tante considerable dentro de nuestra sociedad, •sí como las faml-

1111 que dependen de sus Ingresos, sin embargo, y a pesar de su Importan

cia cuantitativa y del papel cultural que desempel\an, no ha sido debidamen

te anallzada su situación jurídica por los estudiosos del derecho, ni el treh!_ 

Jo que desempenan se encuentra ld6neamente reglamentado. 

Existe una dfversld•d en cuanto a la naturaleza del trabajo, ya que él 

mismo se maneja generalmente en forma de contrato de prestación de servl-

cfos profesionales, en esta tesis, se pretende hacer un análisis jurídico de -

tal sltuacltl'n y sus repercusiones en la vida del trabafador deportista. 

En diversas ramas del deporte profesional, se Ice o se escucha por los 

medios de Información que se organizan algunos eventos en beneficio de los 

deudos de alg(m jugador acaecido en algún accidente sucedido ya sea den-

tro o fuer• dtl su labor. 

Pllr• la re1Uzacl6n del presente trnbajo se consultar6n diversas fuentes, 

Ubro1 de texto, periódicos, revistas, entrevistas y documentos obtenidos -

por medios de diversos organismos deportivos. 



CAPITULO 

GENERALIDADES 

LI lucha de clases tiene un origlen re-to: pugno sordl entre traba¡.

dorea y eMpleadores. 

us denominaciones derecho del trabljo, derecho social, derecho Indus

trial, derecho laboral, derecho obrero, derecho proletario son, o demasiado 

restringidas o demasiados amplios. 

No es posible esquivar la pluralidad de denominaciones, por tratarse de 

tecnicismos utilizados universalmente; sin erwbargo, la preslci6n termlnol6gi

ca requiere que se conceda a las expresiones el valor que significa en el -

campo Ilimitado de las ciencias. 

Aún cuando las normas jurídicas tengan una sola esencia, se les divide 

y clasifica atendiendo al anilisls especial y temporal de aplicacl6n, se les di 

vide y clasifica atendiendo a los mis diverso y aún con opuestos criterios. 

Sin que por ~sto pierda lnterb la consulta del presente estudio en el que se 

anallzen los derechos y obligaciones de los trabajadores deportistas profesio

nales dentro de la Ley Federal del Trabljo. 

El presente trabejo tiene como objeto aportar algo para la urgente lnte

grac16n de una doctrina cada dla mh rica y más propia del derecho del tra

bejo, en el sentido de que vivimos una etapa de vida jurídica. bastante din! 

mica con la aparic16n y rilplda lntegrac16n de un derecho que se convierte -



en regulador de una gran parte de las actividades del hambre. 

En la presentaci6n subordinada de servicios personales, el objetivo lo -

constituye el trabajo personal del hombre. A una persona le conviene o le 

interesa que otra persona o un grupo de personas, trabajen personalmente, 

en un club o empresa prestando un servicio; contrata a una u otra para -

realizar aquélla o para ejecutar este; el trabajo personal del hombre. 

El trabajo o esfuerzo realizado por el hombre, debe ser de cará..:ter -

personal; el trabajo personal es la presentación de una actividad o servicio 

que realiza una persona para otra. No se puede sustituir el trabajo con el 

de otra persona o por algún otro procedimiento. 

En las relaciones laborales. individuales o colectivas, los sujetos que -

ocupan nuestra atenci6n son los trabajadores y los patrones. 

a ) • Concepto de patrón 

En la medida en que el patrón constituye un concepto jurídico, aún -

cuando la expresi6n usada pueda tener también otras lmplicasiones de este 

concepto es su doble condici6n de acreedor y deudor en la relacl6n laboral. 

La palabra patrón deriva del latín Peter onus que quiere decir carga 

o cargo del padrr.. Era el nombre que se asignaba a la persona que tenía 

alguna obllg<lci6n protectora con respecto a otros; el padre de familia para 

con sus hijos, la autoridad para con los individuos integrantes de la comu-



nidlld, los patricios con rei..clón a los plebeyos. 

t.. rafz etirnologicamente parte de un noble supuesto de protecci6n, cir

cunstancias que con el tiempo se desvirtuó, hasta llegar a considerar al pa

trón con> exprotador de servicios. 

Existe una amplishna gams de nombres utilizados para identificar al su

jeto "patronalu, •acreedor de trabajo•, •empleador•, •patrono•, •principal•, 

•dador de trabajo•, •mctor de empleo•, •1ocatario". •unidad económica•, -

"centro de trabajo•, •productor distribuidor•, "Patrón•, •empresario" entre 

otras. 

El concepto de acreedor de trabajo ha de obtenerse en función de dos 

supuestos fundamentales; uno, la propia noción de contrato de trabajo: - -

otro, la situación que et mismo acreedor de trabajo ostenta en el seno de la 

relación. 

Según ello por acreedor de trabajo podernos entender toda persona lnd.!.. 

vidual o colectiva que se obliga a remunerar el trabajo presentado por su -

cuenta haciendo suyos Jos frutos o productos obtenidos de. la mencionada -

presentacl6n. 

Se fe consideran tomo empleador, tanto a la persona física propietaria 

de la empresa como a la propia empresa, esto es el con;unto de bienes. der! 

chos y obligadones que la constituye y que# por lo tanto. con su personal 

constituye un todo único que puede como tal, pasar de uno a otro propieta-



rio de la empresa. 

Prlncip11I dícese de .. persona o cosa que tiene el primer lugar en esti

macl6n o Importancia y se antepone o prefiere a otras. Dícese del que es el 

primero en un negocio o en cuy• cabe11 est6. 

Por lo que respecta a nuestra legislac16n encontramos que en el artícu

lo 123 constitucional, se emplean varios términos dentro de los cuales encon

tramos: patrón, empresario, centros de trabajo. De acuerdo a nuestros ª!l 

tecedentes legislativos la ley de 1931 en su artículo cuarto decía: "Patron -

es toda persona física o moral que emplee el servicio de otra en virtud de 

un contrato de trabajo .•• u. Al respecto, comentan el jurista Trueba Urblna 

Barrera; que el concepto de patrón - Empresa no es un concepto económico, 

sino que también lo es jurídico~ 

Respecto de la definicl6n de patrón que daba la ley de 1931, el maes

tro De La Cueva, señalaba: Para tener el carácter de patronos se requiere 

asT mismo, que la utillzaci6n de los servicios de una o varias personas. se -

efoctúe mediante contratos de trabajo, ya que es posible emplear los servi

cios de alguna persona merced a contratos de naturaleza civil, tales como el 

mandato o la presentación de servicios profesiones. 

U Ley vlgiente ser"lala lo que debe entenderse como patrón en sus ar

tículos 1 O y 11. 

"Artículo 10. Patrón es la persona ffslca o moral que utiliza los servi

cios de uno o varios trabajadores .•• " 



"Articulo 11. Lo• dlrectore1, 1d•lnlatr1dore•, gerentes y dem6s per

"°""" que 9jerHn funcione• de dlreccl6n o odmlnl•tr1cl6n en 11 empre11 o -

e1tlblecl11lento, ser'n considerado• repreaenllntea del patr6n y en tal con

cepto lo obll~n en sus relaciones con los tr1boj1dores•. 

JU11n D. Poz10: • ••• el emple1dor, patr6n o empresario es quien puede 

dirigir 11 1ctivldad llborol de un tercero qull trabaja bojo su dependencia 

en su beneficio mediante retrlbucl6n•. 

Respecto de la deflnlcl6n legal del Artículo 1 O el Doctor De Buen, con

sidera que es correcta pero, sin embargo, es Insuficiente ya que omite des

tacar el elemento •subordinación" y la obllgaci6n de pagar salario. Además, 

seftala que la doctrina Nacional, no se ha preocupado por definir el concepto 

y considera que solo Sánchez Alvarado ha dado su definición en este punto 

al firmar que: Patr6n es la persona flslca o jurídica colectiva (moral) que -

recibe de otra, los servicios materiales Intelectuales o de ambos géneros en 

forma subordinada", El mismo autor· al criticar esta deflnicl6n considera que 

hace una dlstincl6n arbitraria, tal y como la contenida en el Artículo 3º de -

I• ley antlgü1, por lo que respecta al trabajo material y el trabajo lntelec- -

tual. Y por parte de una deflnlcl6n Inspirado en el concepto que Juan D. 

Pozzo diere de patr6n para quedar de la siguiente forma: •La deflnlc16n més 

complet1 y que hacemos nuestra, es 11 de Ju1n D. Pouo, con la única ob-

serv1ci6n de que el término "dependencl1" exige ser sustituido por otro que 

exprese la Idea de "subordinac16n". En esa virtud proponemos la siguiente 

deflnlcl6n: patr6n, es quien puede dirigir la actividad laboral de un tercero, 

que traba Ja en su beneficio, mediante retrlbuci6n". ( 1) 
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Lt deflnld6n, que .. ley vigente di IObre un patr6n, sellai. ci.ra•nte 

que 61te puede ser per..,,. ffslca o -.1, a diferencia del trabajador que -

seri lnvmrlableNnte una per_. ffslal; asr 111•-· i. deflnlci6n se diferencia 

de i. de 1931, por CU11nto a que ya no se hace ne<:eArlo un contrato de t"! 

bejo para deteralnar cuandO sa es patr6n. 

Persona colectlva. 1. Adems de kK seres hu•nos existen otras entld! 

des que han sido tratadas por el derecho coao personas jurídicas. Existen -

persoN11 slgulares (persoNI física) y otras personas mb complejas: las per

son111 co&ectiv11 (común 111ente denominadas •personas morales•). Las persa-

nas colectivas son ciertas entidades (nor•lnente grupo de Individuos) a las 

cuales el derecho considera como una sola entidad para que actúe como tal en 

I• vida jurídica. 

Persona Física. Los juristas sotienen, de forma prácticamente unánime 

que todos los seres humanos son personas jurfdlcas (denominadas "personas 

singulares•. •personas naturales• o mis comunmente •personas Físicas"). Tal 

aserccl6n no sería problem6tica si no fuera complementada con la siguiente a

firmación: 101 derechos contempor6ntos únicamente otorgan el carácter de per 
son1 a todos los seres humanos. 

Otra lnovaclón que encontramos es que, en la Ley de 1931 se habla de: 

"Persona Física o Moral que emplee el servicio de otra•. Y en la actual se di

ce •persona física o moral que utlliza los servicios de uno o varios traba- - -

(1) De Buen Lozano, Nhtor. Derecho del Trabajo. Tomo 1, Pág. qs3, 



Jedares•. o sea ya no se puede llegar • caer. en el error de que la relación -

de tnt>.jo se di excluslv•mente con un• so fa persona, slno que es m6s •bier

i. y deJa ver I• poslbllld1d de que el patrón puede tener a uno o m6s trab•l! 

dores. 

Dentro de i. doctrina exlr•n}er• el Doctor De Buen, seftal• los conceptos 

que de patr6n dan varios •utores: 

Kroloschln: • ••• es person1 (física o jurldlca) qu1'n ocupa a uno o - -

varios tra~jadores dependientes y cuyo Interés o para cuyos fines éstos pre! 

tan servicios•. 

Manuel Alonso C.: •Toda persona natural o jurídica que se obliga a rem~ 

nerar e1 trabajo prestado por su cuenta haciendo suyos los frutos o productos 

obtenidos de la mencionada prestación.• 

Madrid: "Patrono es la persona natural o jurídica o propietarl3 de una -

expfotaci6n Industrial o comercial, donde se presta un trabaJo por ~tras per50-

nas". 

Glde: "Se designa con el nombre de patrono, o mejor dicho. empresario 

a quien dispone de Instrumento de producción {tierra o capital) demasiado -

considerable para poderlo poner en activldada con su trabaio personal, Jo h!, 

ce productivo mediante el obrero salariado". (2) 

Por nuestra cuenta, procuraremos dar una definición de lo que debería 

(2). lbfdem, P6g. 454. 



entenderse ..,.., patr6n. 

l'lltr6n. Es todo persona, fTslca o nur11I que utlllu los servlc:lo9 de -

uno o v•rlM trabaJadores, en for• subordin11dll, med•nte retribucl6n inde

pendiente de lo que i. ley es1J1ble1ca en derechos y obligaciones. 

b). Representante Del patr6n 

En la ley de 1931, en el pArrafo segundo del artículo cuarto, se con-

templaba lo que serí• el representante del patrono, de la siguiente forna. 

•Artículo 11°. . •. Se considerarán representantes de los patronos y en 

tal concepto obligan a éstos en sus relatlones con los demás trabajadores: 

los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y en general 

las personas que en nombre de otro, ejerzan funciones de direcc16n y adlni

nistraclón•. 

Es evidente, que el sentido que se le dá al término representante de -

pmtrono, es extenso, pues ésta persona puede ser, un Jefe de dep1rtamento, 

un subgerente, un apoderado general, e~. En resumen, cualquier persona 

que puect., en todo o en pmrte realizar actos de admlnistraci6n o direcci6n 

en i. empreN o e1tableclmiento donde se labor-a, será considerado como una 

extensl6n del mismo patr6n. 

De 61t1 nwnera el representante del patr6n, podrá contratar valldamen

te (al trabajador). como si hubiese sido el mismo patr6n; dando orlgien a I• 

rel•cl6n l•boral. Así mismo la terminación de ·ésta podrj relirarla el represe!! 
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tante del p11trono o el (trabajador) por causa legal Imputable a dicho repre

sentante, como si hubiese sido el mismo patrón el que cometl6 la falta en -

perjucio del (trobajador) siempre y cuando la falta que cometió hay sido con 

el consentimiento o tolerancia del 1>9trono. 

En la actu11ict.d encontramos, en la ley vlglente al representante del -

patrono en el artículo 11°, como anteriormente lo transcribimos. como si fue

ra el patrón; ya que si no es directamento, sr to es Indirectamente. en la re 

!ación laboral. 

c). El Intermediario 

Mario De la Cueva opina que "la intermediaci6n ha sido una de las acti

vidades más innobles de la historia, por que es la acción del comerciante cu

ya mercancía es el trabaJo del hombre, para no decir que el hombre mismo, 

el mercader que compra la mercancía a bajo precio y la vende en una canti

dad mayor, el traficante que sin inversibn alguna obtiene una fácil y eleva

da plusvalía" (l). 

La ley 1931 contemplaba s61o la hipótesis ºde la persona que contrataba 

los servicios de otros para eiecutar algún trabajo en beneficio de un patr6n. 

(art. Sº)". 

La Ley actual agrega a esa otras posibilidades y especialmente conside-

ra como intermediario al contratista Insolvente (art. 13} y asimila la interme

dlaci6n aquellas situaciones que derivan del hecho que una empresa ejecute -

(l) De la Cueva, Mario. El nuevo derecho Mexicano del trabajo. Tomo 1 Pág.160 
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obras o servlcioS en for- exclu1iv1 o principal para otn. si lai prlMera no 

cuenta con ele-nt09 propios suficientes para cumplir sus obligaciones labo'! 

le• (•rt.15). 

El arl!culo '1, de la ley federal del trabajo vigente contempla •u sus

tllucl6n de patr6n no afectar6 las relaciones de trabajo de la emp"'sa o es

tableclWllento. El patr6n substituido será solidariamente "'"ponsable con el 

nuevo por las obligaciones derivados de las relaciones de trabajo y de la -

Ley, n11cldas antes de la fecha de la substltuci6n, hasta por el término de -

seis -•es; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nu!! 

va patrón. 

El tfrmino de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se conl!_ 

rá a partir de la fect>O en que M hubiese dado aviso de la substitución al -

sindicato o a los trabajadores•. 

En cu•nto a la 1ubstitucl6n del patr6n no afecta los contratos de trab! 

jo existentes, es Indudable que el patrono substituido tiene que responder -

de las obllgoclones derivadas de los contratos o de la. ley, nacido antes de -

la fecha de la subslltuc16n, al adquirir el dominio de la negoclacl6n, empre

sa, taller, comercio, club. l.ot adquiere con todos los dereehos y obliga-

clones que reportan con la facultad de repetir contra el vendedor y aún de 

ejercit1r en su contra no sólo 11 accl6n civil sino aCJn penal si se considera 

defnudado porque se le hubiere asegurado que los adquiería libre graván'I! 

nes dentro del espíritu proteccionista que para los trabajadores anlman las 

disposiciones del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. 
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EMPRESA 

La palabr• e•preu, seg<in el dlccclonarlo de la Aaode11ia de la Lengu•, 

procede del latrn lnprehenu, que quiere decir cogida o to•da. y d;I dos -

•cepclone1 que M •pllc.n al concepto jurídico •casa o sociedad ..,nantil o -

Industria fundada para emprender o lleva • abo ••. negocios o proyectos -

de hnportencia•. ºobr• o deaignlo llevado a efecto, en espedal cuando en -

"' intervienen varias personas•. 

En cu•nto 1 1a primera acepción, el concepto Jurídico de la empresa -

en efecto, se refiere a la cas. o fondo de comercio aspecto patrimonial que 

se relaciona con la expresión francesa fomd de commerce,.y que entre noso

tros,. siempre, seg<in aquel Diccionario, que quiere decir (fondo) el "caudal 

o conjunto de bienes de una persona o comunidad" que se establece para -

re.alizar negocios; es decir .. la actividad del fundador (empresario titular de 

la empresa) que se desenvuelve con una cierta finalidad {producir para el 

mercado}, que es a lo que se refiere la otra acepc16n del Diccionario: una 

obra o un designio del duello de la empresa. 

En un eotudio que dat• de hace un cuarto de siglo, ta definición de la 

negoclacl6n o empresa, tomada la doctrina jurídic. ita llana: Ui actividad -

del empresario consiste en la organliacl6n de diver&os t.ctores de la pro- -

duccl6n, con el fin de producir bienes y servicios para el mercado. Se -

trata. por una parte, de un concepto econ6mlco que el derecho acoge • fa!. 

ta de instituciones y elementos jurldlcos que pueda utilizar para explicar la 

figura: por otre parte~ en tal definición se Involucran factores djstintos, -
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los que 1í tienen c:antenldo jurídico propio. y que el derecho regui. y vilo

.. en for• dlveru. A uber. uno conducto "-111 (11 actlvldlld dlll •'"PI'! 

urlo) que 1lgnlfk:a la relalucl6n de nrlol actoa da carActer -rcantll (•e-

tos de co.rcloJ. que llev• • cabo uno penono. • quien el C.Co. (1rt. 3° 

frece. 1) callflca, por ello. de co•rclante; flnolldlld dll dlc:hll person11 que 

consl1te en lo produccl6n de blene1 o aervlcloa pa .. el •rcado. lo que. • 

su vez. el derec..., -rcentll to• en cuente pa .. con1ldenr • los 1ctD1 y 

la figura misma de la negoclaC:l6n,. COll10 comercial, es decir, empresa mer-

cantll lucr1tlvo y no de beneficencia. o con fines sociales o cultuniles. y -

en ffn. que I• actividad consl1te en organlz .. ciertos factores productivos 

(en constituir y explotar un patrimonio). 

Es frecuente confundir la empresa con la sociedad mercantil que la or

ganiza y la explota; es decir, confundir el todo con la parte. Aquéll•, es 

un quehacer, u1111 conducta del hombre en torno a ciertos elementos ,..teri! 

les e Inmateriales. los cuales consllluyen al patrimonio de la negoclacl6n - -

(hacienda o fondo de co111erclo). Est•, la sociedad. es decir quien realizo 

la actlvldod. la persona que funda y que explol• la empresa. Se trata de 

dos concepto distinto pero lnsepe .. bles: no hlly empreS1 sin empres .. 10. ni 

bte sin aqu611a. Sin emblr!ID• empreS1rlo pueden ser. no s61o lu socled! 

des (•rcantlles, porque eSI 1ctlvldad •eotpreurl•I" las callflco de t1le1). 

sino temb"n las persono• f11lcas. El est•do. y clert11 flguru jurídicas -

que no son persono•. como I• herencl• y1cente o la .... 1ctlv1 de la qule

br•. o se•. 111 unld•des econ6mlcos sin personolldad jurídico a las que ilu

de el .. trculo lº Froc. 111 de I• Ley. pera promover 11 lnversl6n Mexicano 

y vlgll .. la Inversión Extr1njera. 
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Tambl6n se confunde 111 empre .. con la hllclend1; la empre .. , no s6lo 

es el mnjunto de bienes y derechos 1portados por el empre .. rlo y organlH

dos con 111 fil'llllldlld, sino que tamblen es la actividad misma de bte, y la º! 

ganlzaci6n de todos esos bienes, que constituyen un elemento adicional de la 

empreN con un valor propio, 11 que se denomina avl1mento y que se relaci!! 

M con 11 clientela de 11 negoclacl6n a la que destinan sus bienes o servicios. 

Como en el caso del empresario, la hacienda es elemento esencial de la 

negoclac16n; de tal manera que si ella desaparece (por cualquier medio jurídl. 

ca, que suponga la transmisión del conjunto de los bienes y derechos; por -

venta, transmisión mortis causa fusi6n, expropiación), se hace imposible la -

empresa salvo que con la hacienda también se transmita la actividad, misma -

del empresario, y que s61o se sustituya la persona o el sujeto de la negocia

c16n. 

El derecho reconoce diversas clase de empresas: según que su tltular

sea un sujeto de derecho privado, o bien, de derecho público, se habla en-

tonces de empresas privadas y públicas; según que el titular sea una socie

dad (an6nima con mayor frecuencia), u otra persona o sujeto, se habla de -

empresas societarias o coorporativas en aquel caso y no corporativas en el -

otro (el titular, entonces, puede ser una persona fislc:a, una comunidad o -

grupo de personas sin personalidad, una unidad econ6mlc:a, etc.); y flnalmen 

te, según la naturaleza de la actividad econ6mlca que se efectúe a través de 

la negoclac16n puede tratarse de empresas agrfcolas, comerciales (stricto - .:. 

sensu) e Industriales (fabriles o manufactureras; de productos o de servl- -

cios). 
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us p(lbllc:H, el tltui.r es el EsbdD, un orgonlsnm o une empre111 des

c:entrallaedl o peraesbbl, o une eotiedld contro'8de por 61, 11 bien se rigen 

por ... dl1poslclotw1 de i. legl1'8cl6n •rcsntll. 

Loa ele .. nto1 de i. e1RpreN son: 1ubtetlvo1 unos y ob¡ellvos los otros. 

Los prl•ros son, desde luego, el e11preNrlo y el persanel de i. negoc'8cl6n; 

. los objetivos son todos los bienes y derechos que form1n i. haciendo o patri

monio de i. empreN. 

El empres.arlo e1 un comerciante, en cu.nto que •teniendo cap11cldlld le

gal pera efercer el comercio, hace de ~I su ocupac16n ordianrla" (Art. 3° - -

Frac. 1 ceo.). 

De fil se producen, en consecuencia, las notas propias de éste. Capaci

dad, nacionalidad, domicilio, personalidad; y en funcl6n de cada UNI de ellas 

y del car,cter del sujeto, se aplican las disposiciones legales pertinentes. 

En cu•nto al personal, lo Integra jer6rqulamente, los funcionarios, (Ol

rectore1, gerentes, administradores), IM empJeados y 101 trablljadores; a -

quienes se aplican las normas laborales y del código de comercio; en cuanto 

1uxlllarH del comerci.nte; i. legl1'8cl6n laboral, en cuanto sean sujetos de 

dlclw dlsclpllNI y IH de la Ley General de Sociedades Mercantiles por lo que 

se refiere 11 nombramiento, a las atribuciones, a las re1ponsabllldade1 y a -

11 revocacl6n. 

La t\lclenda de la empresa, est6 constituida por un conjunto heterogé-
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neo de bienes y derechos, que se aportan a ella envlrtud de muy diferentes 

negocios; translativos de dominio, del fruto del uso, de cesión o endoso de -

derechos; negocios, genensl..,nte de derechos privados (civil y mercantil), -

pero t1mblén de derecho público (permisos, autorizaciones y concesiones del 

Estado); todos ellos, constituyen una unidad, que puede considerarse como 

unlversallc:Ud de hecho, la cual, a su vez, puede ser objeto de negocios jurf. 

dicos translativos de dominio. 

En relación con la hacienda hay ciertos bienes propios de ésta, activi-

dad del empresario como son las patentes, las marcas, el nombre y los avisos 

comerciales, y determinar las relaciones del titular con la negociacl6n (el avl! 

miento}; con los clientes, que le proveen de de materias primas y materiales, 

o bien que reciblen de ella los servicios o los productos elaborados, y tam-

blén relaciones del empresario cuando es arrendatario. 

En la legislación mexicana no reglamenta en forma sistemática y comple

ta a la empresa, muchas reglas y disposiciones existen desperdigadas tanto 

en las leyes mercantiles como civiles, administrativas, fiscales y procesales, 

laborales. 

La Ley Federal de Trabajo se refiere y considera a la empresa en múl

tiples artículos; entre los de mayor relieve se cuentan: el Art. 7, 11, 13, 15 

Frac. 1, 16 (que es una de las disposiciones de nuestra ley que definen a -

la empresa), 360 Frac. 11 y 111; 386,388 entre otras. 

Lo que se refiere al presente trabajo. En la Exposición de motivos de 
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la ley se lee: •Los deportistas que prestan servicios a una empresa o club. 

que e1Un sujetos • URll dlsclplhw y • la dírecc16n de la E111preA o Club, son 

tBm¡..dores•. A la lllis• a>nvlccl6n se llega • través de la lectura de los -

cont.-to1 de los deportlslH que se les venían Imponiendo, en todos los cua

les se consigRlln las obligaciones de concurrir a los entrenamientos y practi

cas y re.llzarlos mjo la dlreccl6n de Ja persona designada por el club o ewi

presa, concentrarse oportunatnente para los eventos y cuMplfr los reglamen

tos e Instrucciones que se les ~n. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo define a Ja empresa en su artículo 16 

que dice: •para los efectos de las n6rmas de trabajo, se entiende por em-

presa la unidad econ6mlca de produccl6n o dlslrlbuc16n de bienes o servicios 

Se trata de dos conceptos distintos pero Inseparables: no hay empr! 

sa sln patrón o empresario~ ni este sin aquella. 

El doctor Héstor De Buen Lozano, con claridad nos indica que el con-

eepto de empresa e1 escenclalmente variable y que suele asociarse a la idea 

de lucro. fo cual es cierto. 

Afirma que la organlzacl6n y dlrecci6n de un fín común y a todos los 

demás elementos objetivos. 

Para Cavaios Flores emite que la empresa •es un complejo jurfdk.o, e~ 

nómico y social en donde existe pluralidad de intereses que. siendo en esceE 

cla opuestos, deben ser coordinados para obtener una productividad adecua

da". (4) 
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Nosotros por nuestra cuenta, procuraremos dar una deflnlc16n de lo que 

debería entenderse como empresa: 

Empresa es el caudal de proyectos de varios actos de carácter mercan-

t11, de diversos factores de la producción, con el ffn de producir bienes y -

servicios para el mercado. 

Es frecuente confundir el concepto de patrón con el de empresa, es de

cir confundir el todo con la pilrte. Se trata de dos conceptos distintos pero 

Inseparables: no hay empresa sin patrón. 

(4) Cavazos Flores, Baltazar. 35 Lecciones de Derecho Laboral. Pág. 85. 



b). Concepto de Tnobajador. 

La• n6r .. 1 de la Oeclaracl6n de derechos sociales responden. entre 

otros varios, en el principio de la Igualdad de todas las personas que entre

ga11 ..., energía de ·tnibajo a otro por lo <¡ue no existe ni puede existir dlfe-

relld9 alguna. 

Al referirnos al concepto de trabajador, lo esta-• i.ciendo en su c:aMI.!: 

ter de •ustantlvo y no de adfetlvo, ya que hay muchos •trabajadores• que -

nu11a1 han trabajado y laotbl6n hay otros muchos que, sin ser considerados -

propill•nte como •trabajadores•, han trabajado toda su vida. 

La ley de 1931 no resolv16 la duda, pues el artículo tercel'<I decía que -

el •trabaj1dor es toda persona que presta a otra un servicio material, lnte-

lecttal o de ,ambos g6neros, en virtud de un contrato de trabajo•. 

Los ele mentol que podemos desprender de éste precepto son: Dicha fa

cultad de mando tiene dos limitaciones: debe referirse al trabajo estipulado y 

dlbe Mr ejercido duronte la jornada de trabajo. 

La dirección y la dependencia a que se refería la ley de 1931. presupo

n•n la ,.. .. cl"1 de trabajo, pues esta puede darse sin aquéllos. 

u ley vieja no precl16 11 s61o 11 persona física o también la jurídica, -

podían ser sujetos de 111 relaciones de trabajo. 
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Para el maestro Trueba Urblna, todo el mundo es trabaiador. Para 

Mario de la Cueva, trabajador es quien "pertenezca a la clase trabajadora". 

El artículo 8°. De la Ley del Trabajo en vigor define que el "Trabajador 

es la persona física que presta a otra, física o moral, un trablljo personal -

subordinado". 

Al respecto marlo de la Cuev• en su obra el nuevo derecho Mexicano -

del trabajo comento: 

a) El precepto de 1931 exigía que la prestación de servicios se efectua

ra en virtud de un contrato de trabajo, lo que era consecuencia de la con-

cepclón contractuallsta que privaba en aquella leglslaclón. En cambio, para 

la Ley nueva, es suficiente el hecho de la prestación del trabajo; para que 

se aplique automAtlca e Imperativamente el estatuto laboral. Como un simple 

anticipo a la exposición de la doctrina de la relación de trabajo diremos que 

la Ley de 1970 esU construida sobre el principio de que el solo hecho de la 

prestación de un trabajo subordinado forma una relación jurídica entre el -

trabajador y la empresa, que es Independiente del acto o causa que dio ori

gen a la prestación de trabajo. 

b) En segundo lugar, la Ley vieja habl6 de una prestación de servicios 

bajo la dirección y dependencia del patrono, dos términos que dieron lugar a 

diferentes debates ••. la Ley de 1970 se refiere a un trabajo subordinado, 

término éste que tambl&n propuso desde 1938 y cuya finalidad consiste en -

evitar la polémica Je los años pasados .•. 

e} FinalllM"nte, y dentro del profundo respeto a la dignidad humana, la 
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Ley sea.,...-. de I• idea tradicl<>MI segCm la cual, la persono prest• el tr.bajo 

la dlrecd6n y dependend• del e111¡>resnlo, y la substltuy6 por el penumlen

to nuevo, arm6nlco con la teoría de la relación de trabajo, que consiste en -

que no es el tr•l>lljo Cfllen se subordino •I piltrono, sino que, en la plur.lidad 

de las forll8s de prestacl6n de trabajo, la Ley se ocup6 solamente del trai..

jo subordlnodo, por lo que no significa que la ley deba ocuparse de las res

i.ntes for ... s de la actividad hu-no, mis aún, en un futuro pr6xl110 deber6 

expedirse las leyes apropiadas, hasta integrar una leglslaci6n unit•rla p11r. -

el tr.t.jo del hombre. 

di Ahora bien, y i.mb16n • "9nera de anticipo diremos que el concepto 

de tr•t>.jo subordinulo sirve, no para designar un estatus del hHlbre., sino 

exclusivamente PI'•• distinguir dos formas de Ir.bajo; la que el hollbre •e-

ta libremente haciendo uso de sus conocimientos y de los principio dentlfl

ms y t6cnicos que juzgue 1pllcmbles, y I• que debe realizuse siguiendo las 

n6rnas e lntrucciones vigentes en la empresa. 

De los elementos enterlores podemos concluir: 

El trabaj1dor siempre será una persona ffslco, esa persona ffslca ha de 

prestar un servicio • otr• persona ffsica o moral; el servicio ha de ser en -

forma person11l, el servicio ha de ser de manera subordinada. 

JoH OAvalos especifica en el tema y exteriorlsa para abundar el tema: 

Que nunca podrén Intervenir en una relacl6n de trabajo. en calidad de 

trabajadores, las personas jurídicas o morales (v.g.: los sindicatos), sino -
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exclusivamente las personas físicas; es decir, seres humanos, individuos de 

carne y hueso. 

La prestación del servicio habrá de efectuarse en forma subordinada que 

el trabajo habrii de realizarse bajo las órdenes del patrón 11 a cuya autoridad 

estarán subordinados" los trabajadores, en todo lo concerniente al trabajo. 

Así lo establece el artículo 134, fracci6n 111: 

"Son obligaciones de los trabajadores: 111. Desempeñar el servicio bajo 

dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subor

dinados en todo lo concerniente al trabajo". 

"Artículo 47. Son causa de rescisión de trabajo, sin responsabilidad -

para el patrón: 

"XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representante sin ca~ 

sa Justificada, siempre que se trata del trabajo contratadoº. 

La subordlnacl6n Implica por parte del patrón, o de su representante, 

la facultad jurídica de mando y por parte del trabajador, en contrapartida, 

el deber jurídico de obediencia. 

Sin embargo, esta facultad de la empresa se encuentra sometida dos li

mitaciones: 

Deberá referirse al trabajo pactado o al quehacer propio, "concerniente" 
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a la relac16n de trabajo, y debel"A ser ejercitada durante la jornada de trab! 

jo. 

También puede observarse la subordinaci6n en la limitaci6n de la capa-

cidad de Iniciativa en el servicio que se presta, ya que el trabajador, cual-

quiera que sea su categoría o grado, siempre se encontrará sujeto a ciertas 

restricciones en lo concerniente a su libertad para tomar determinaciones, -

por si, en relación al trabajo que desempeña y que son impuestas por o en 

favor del patr6n. 

La dirección técnica no es un elemento esencial. Basta citar cualquier -

ejemplo en materia deportiva en estado activo de la misma. 

Los Trabajadores De Confianza 

El concepto de trabajador, es genérico y no admite distinciones, en a-

tendón al principio de igualdad, la Ley ha previsto en sus disposiciones una 

categoría especial de trabajador, al denominado trabajador de confianza. 

Efectivamente en el principio de igualdad entre los trabajdores es que -

se c.ambi6 la antigua expresión de empleado de confianza por ta de trabajador 

de confianza, a fin de borrar dos supuestas categorfas de trabajadores. 

Asf, el trabajo de confianza se regula en la Ley en forma particular, en 

el título sexto, capítulo 11, bajo el rubro de ºTrabajos Especiales"; en los -

artículos 181 y 182 determinan: 
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•Artículo 181. los trabajadores especiales se rigen por las n6rmas de -

este título y por las generales de esta Ley en cuanto no las contraríen•. 

Artículo 182. •fas condiciones de trabajo de los trabajadores de coníla!! 

za ser'n proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que -

presten y no podr6n ser inferiore$ a las que rijan para los trabajadores se

mejantes dentro de la empresa o establecimiento". 

En la Ley no se encuentra un concepto definido sin embargo se puede 

llegar a determinar cuándo se está en presencia de una funci6n de confianza. 

datos que se localizan en sus artículos 9 y 1L que determinan: 

•Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la nat~ 

raleza de las funciones desempariadas y no de Ja designación que se dé al -

puesto. 

Son funciones de confianza las de direccl6n. inspección vigilancia y fiz

ca1Jzacl6n, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con tra

bajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento". 

"Artículo 11. Los directores, administr'adores. gerentes y demás pers!?_ 

nas que ejerzan funciones de dirección o admlnlstracl6n en la empresa o es

tablecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concep

to lo obligan en su relación con los trabafadores". 

Se desprenden ias siguientes características del trabajo de confianza: 
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La categoría de confianza depende de la naturaleza de ~s funciones -

que se deaempetlan y no de la deslgnac16n que se d6 al puesto. 

Esto 1lgnlflca que es por la función misma que se determina esta clase 

de traba¡o, y no por la voluntad del patr6n, que en forma arbitraria deseara 

Imponer tal calidad; en todo ca10 es facultad del trabajador acudir ante las 

autoridades laborales corre1pondiente1 para que aclaren si se trata o no de 

una actividad de confianza, pues se trata de una presunci6n Jurrtantum. 

Las funcione• de· confianza deberán tener un car6cter general dentro de 

la empren o establecimiento. 

con esto el legislador trato de evitar que actividades aisladas y concre

tas que pudieran Implicar un trabalo de confianza ocasionaran la lmputaci6n 

de tal calidad a un determinado trabalador: se exige que tal actividad sea -

desplegada comúnmente por el trabalador y que ésta abarque a toda la em-

pre1a o e1tablec1mlento; o a una parte de la empresa o establecimiento que -

funcione como una unidad de la administración. Consideramos que en este -

sentido ha de Interpretarse al término general, lo cual beneficia al trabajador 

pues la Imposición de tal calidad Implica someterlo a una disminución de cal'! 

cldad. 
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e). Concepto de Deportista Profesional 

Desde mucho tiempo atrás se demandaba con ansiedad en este ámbito la 

protección de la Ley, ya que el deporte y su problemática es tan vieja como 

la hurmnidad misma. 

Una montana de ponencias se formó en el congreso del deporte y el de-

recho sin embargo, no existe en la ley Federal del Trabafo un concepto de 

deportista profesional, a pesar de ser el único instrumento jurídico que se 

ocupa de los mismos. 

Veremos qué nos dice la doctrina acerca del deportista profesional. 

El maestro Cabrera Bazan Considera al: 11 Deportista profesional es 

aquél que dedica su capacidad fTsica y sus posibilidades en alguna especia

lidad deportiva, al logro de compensaciones económica inmediatas y que para 

subsistir depende del ejercicio o práctica del tal actividad". (5) 

Luis A. Oespotín: Deportista profesional es aquel que reliza la prácti

ca de ejercicios o actividades de destreza o de habilidad deportiva. hacién

dolo a título de desempeflo de su oficio, por cuenta de un club, mediante -

retribución económica, por tiempo determinado y sometido a directivas que -

Impone dicha asociaci6n 11
• {6) 

(5) Cabrera Baz6n, José. El Contrato De trabajo Deportivo Pág. 25. 
(6) Despotfn, A. Luis, l. Contreso. Tomo 11, Pág. 662. 
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Para Trueba Urblna, Deportist• Profesional. •Es aquel que ha hecho un 

modus Wv9adi de su afici6n deportlv•, especialmente cuando sus servicios -

son utilizados por empresas, clubs o patrones y por elW> percibe retribución 

correspondiente a su actividad (7). 

Sánchez Alvarado nos dice que •Deportista Profesional es aquel que 

practica el deporte con el objeto de obtener medio pa,.., vivir•. (8). 

Por su parte L6pez lpariclo afirma "Deportista Profesional es todo de-

portlsta que se ha especializado en la práctica de determinado deporte y que 

obtiene una remuneraci6n cuando lo ejecuta al servicio del equipo, club u º!. 

ganlzaci6n a la que pertenece". ( 9). 

La doctrina y la interpretaci6n judicial son las que se han encargado -

de ensayar un concepto que satisfaga las peculiaridades que guarda esta ac-

tlvldad. 

El deportista calificado de profesional debe ser considerado como la su

ma de caracteres que tiene el a ficlonado más los que presentan la finalidad -

de lucro o la ganancia económica. 

(7) Trueba Urbina, Alberto. Amateurlsmo y profesionalismo, ponencia 
Pág. 13 

(8) Sánchez Alvarado, Alfredo. La relac16n del Trabajo en el Deporte. 
Ponencia. PAg. 5 

(9) l.6pez Aparicio, Alfredo, El deportista profesional y el Derecho del 
Trabajo, Ponencia. P!g. 2, 
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A este respecto el -•tro es¡mllol don Alonoo Olea, citado por el me.! 

tro S.llH.r Cav1101 Floreo en 1u libro • t..s TknlcH de Ad111lnlstr1clón Cle,!! 

tlflca y lo• Trobajos Atlplcos•. Comenta: 

"El deportllta aficionado, aunque ~rtlclpe en su deporte colectivo y -

aún en el seno de su orgmniuc16n o club, no trabaja sino que juega; no es

U ligado por un cont~to alguno salvo en su caso asociativo. 

En cambio el deportista profesional no juega, sino que trabaja; no pra.!: 

tlca el deporte, seg!m la callficaci6n olímpica "por puraaflci6n o dlvertlmien-

to sin á_nlmo profesional de lucro• (Cabrera Bazán), sino ofreciendo y pres

tando sus servicios a un empresario mediante un salario, y el empresario al 

público medlanle un precio". ( 10) 

Los elemento configuranles de la deflnlc16n de trabajador (Véase arlfc!! 

los 8 y 20 de la L. F. T.), se cumple íntegramente al caso concreto de los d! 

porllsta profesionales, al tratarse de una persona fTslca que lleva a cabo sus 

conocimientos deportivos participando en algún evento {siendo su fin medir -

sus fuerzas, proporcionando con ello un espectáculo) en favor de una enti--

dad deportiva que bien puede ser persona física o moral bajo el elemento lla

.. do subordlnac16n (oboervándOIO que a través de dicho elemento el patrón 

senatari, tiempo de realizar el deporte, adlestrameinto, preparación general, 

físico y aún mental) y recibiendo de ello una retrlbuci6n especifica. 

( 1 O) Cavazo1 Flore•, B1ltaz1r. La1 Técnicas de Administración Clentlfl
ca y 101 Trabajadores Atlplcos. Pág. 178. 
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El deporte profesional co.., fuente de trabajo es de gran importancia en 

fa .ocledad actual, alcanzando como urna de sus manifestaciones el crear nu~ 

rosos empleos ligados a su reatizaci6n, de esta forma es como se tiene que -

muchas personas ayudan. otras colaboran y aún extraexplotan a 1a figura del 

momento. 

La figura p1ncipal del asunto en cuestión es el deportista profesiona, ya 

que no podría concebirse un derecho del trabfo deportivo si no existiera éste 

como sujeto activo de· um relación laboral. 

Fara el Dr. mariano R. Tissenbaum "Deportista Profesional es aquel que 

realiza una actividad física e intelectual como un medio para obtener recursos 

destinados a su patrimonio•. ( 11 J. 

El reglamento de la Federación Mexicana de Futbol Soc.cer Asociación, -

se refiere a los deportistas profesionales y los menciona en su artículo 227 -

en el cual dice. 

Artfculo 227. "Serán cónsiderados como deportistas profesionales: 

a) Toda persona que por practicar el futbol asociación obtenga algún -

beneficio traducible en dinero o que reciba demasías excedentes del justo -

reembolso de los gastos efectuados por concepto de uniformes o útiles de ju! 

go, viajes y hotel, o por cualquier otro que autoricen los reglamentos para 

los jugadores amateurs. 

{11) R. Tlssenbaum, Mariano. El concepto del patr6n en cf deporte, P!? 
nencl• lbidem Pág. ezs. 
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b) Toda persona que tome parte en un partido en el que se concedan u 

otorguen precios en metftllco, acepte remuneración o primas por juego. 

e) Aquel que esté inscrito como tal en la Federaci6n Mexicana de Futbol 

Asociación. 

En la Ley Federal del Trabajo en su caprtulo X encontramos encuadrados, 

el trabajo de los deportistas profesionales es objeto de una reglamentac16n y 

protección de los mismos. 
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dJ. Concepto de Contrato de Trabajo. 

Contrato. (Del fatrn eontractus, derivado a su vez del vervo contrahere~ 

reunir. lograr concertar .. ) es un acto jurídico bilateral que se constituye por 

el acuerdo de voluntades de dos o rnás personas y que produce ciertas conse

cuencias. jurídicas (creación o transmisión de derechos y obligaciones) debido 

al reconocimiento de una norma de derecho. 

El contrato de trabajo. la que comúnmente ha dado por denominar las 

relaciones Individuales de trabajo, no es otra cosa que Jos medios mediante los 

cuales se establecen los vfnc:ulos que obligan recíprocamente a sus trabajador 

y un patrón y estos medios son dos: 

a). El contrato Individual de trabajo; y 

b). La relación de trabajo. 

El maestro Cavazos Flores hace una distinct6n o diferencia entre contr! 

to de trabajo y relación de trabajo. 

La relaci6n de trabajo se inicio en e1 preciso momento en que se e.!!1 

pieza a prestar el servjclo; en cambio~ el contrato de trabajo se perfecciona -

por el slmple acuerdo de voluntades. 

Por lo tanto, se puede da,. el caio de que ex:lsta un contrato de trabajo 

sin relación laboral, como cuando se celebra un contrato y se pacta que el -

servicio se presta posteriormente. 
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En cambio. la existencia de la relación de trabal<> hace que se presuma 

la existencia del contrato, ya que entre el que presta un servicio personal y 

el que lo recibe, se presume de vinculación laboral y a falta de contrato es-

crlto es siempre Imputable al patr6n (12). 

Para el Maestro De Ferrar!, Francisco. 11 EI contrato de trabajo es aquel 

por la cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo la dependen-

da de otra o estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación 

una retirbuci6n en dinero•. (13) 

Durante muchos anos el contrato laboral fué asimilado al contrato de -

arrendamiento, ya que sostenía que así como una persona podía rentar una -

casa, a cambio de una renta, también otra persona podía rentar los servicios 

de un trabajador a cambio de un salario. 

Dicho criterio fué finalmente desvirtuado por Phillppe Lotmar, en Alema-

nla cuando manifestó que no era posible dicha asimilaci6n de contratos, en -

virtud de que al terminarse el contrato de arrendamiento tenía que devolver

se la cosa arrendada al terminarse el contrato de trabajo no era posible que 

se deolvlera la energía utilizada. 

(12 Cavazos Flores, Baltazar. 35 lecciones de Derechos Labor•I .. 
P6g. 109. 

(13) De Ferrar!, Francisco. Derecho de Trabajo. Tomo 11 Pág. 73. 
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•Para Luigul de Lita la•: El contrato de trabajo es en general el a:uerdo -

entre aquel que presta el trabajo yaquel que recibe, dirigido a constituir un 

vínculo jurídico,. que consiste para el primero, en la obligac16n de trabajar y 

para el segundo en la obllgacJ6n de pagar la merced". {El contrato de Traba

jo. ~glna 9. Aires, Argentina). 

Para el distinguido tratadista latlnoamerican Rafael Caldera, el contrato 

de trabajo es •una convención entre un patrono y un empleado u obrero, por 

la cual éstos se obligan a ejecutar cualquier labor o servicio, intelectual o ma

terial, bajo la dependlencia del patrono o de la persona que éste designe, "! 

diante el pago por el patrono de un salarioª. (derecho del Traba fo. Página 

239. Caracas, Venezuela). 

Para Ramfrez Granda, el contrato de trabajo es una convenc16n por la -

cual una persona (trabajador: empleado u obrero), pone su actividad profe-

slonal a disposición de otra persona (empleador: patrón. dador de trabajo, -

dador de empleo, locatario o principal. sea persona jurídica, individuar o co

lectiva), en forma continuada a cambio de una remuneración". {El Cbntrato -

de Trabajo. ~glne 198. Buenos Aires, Argentina). 

P1N el maestro Francés Paul Duran, el contrato de trabajo es "una cori 

vencl6n, por la cual una persona calificada como trabajador, asalariado o em

pleado, se compromete a cumplir actos materiales, generalmente de naturaleza 

profesional. en provecho de otra persona denominada empleador o patrono, -

colocándose en una situación de subordinación, mediatne una remuneración -

de dinero llamado salario". (Traité de Droit du Travall Tomo 11. Página 223. 
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Parfs, Francia).• (H) 

Para Mario de la Cueva, el contrato de.trabajo es aquel por el cual una 

persorw, mediante el P'90 de la retribucl6n correspondiente, subordina sus 

fuerz•• de trabaJo al servicio de 101 fines de la empres.a•. 

Mientras que nuestra Ley Federal de Trabajo lo define en su artículo 20 

co- •aquel por virtud del cual una persona se obliga a pnostar a otra un -

trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salarlo". 

Por principio el contrato de trabajo es un contrato cosensual, o sea de 

aquello• en que la convend6n se constituye y perfecciona por el mero conse~ 

tlmlento. Sinalagmático por que en la• dos partes se obligan mutuamente la 

una • la otra, el patr6n a pagar el salario y el trabajador a realizar el trafl!. 

jo y conslderamo• que también eo un contrato conmutativo, por que en cada 

una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equiv! 

lente de lo que se d.t, o se hoce por ello. 

C.r1cterr1tlcas, que constituyen UNI ayuda para ubicarlo la subordina--

cl6n, la estabilidad y la profeolonalldad. 

Trueba Urblnti, quien a firma que hay que evitar el uso de tf:rm1nos que 

pudieran conservar el pasado burgué• de subordlnacl6n de todo el que pres-

ta un servicio a otro. 

lUl Bermudez cisneros, M. Las obligaciones en el Derecho del Trabajo. 
Ng. 35. 
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Si el trab•jo es un derecho y un deber social es absurdo que pera ca

-rlur la naturaleza del trabajo se tenga que expresar que el trabajo de

be ser •subordinado•. 

Como dlJo Mada1 en el congreso constituyente, el concepto de subordi

ración se considera corno un resabio de aquella vieja autoridad que ~nlan los 

patronea sobre lo• trabajadores recuerdo del contrato de t1"11bajo del Derecho 

Civil y las locatio donde el patrón era el amo, en tanto que el trabajador un 

esclavo, un subordinado. 

la obligaci6n que tiene el trabajador de prestar un servicio eficiente, -

no entrana subordlnad6n, sino simples.ente el cumplimiento de un deber. 

Nuestra legislaci6n, sin embargo parte del supuesto, necesario requisi

to de la subordinación y ello ae puede desprender de los artrculo1 1 y 20 de 

la propia Ley Federal del Trabajo. 

Sujetos del contrato de trabajo. Los sujetos del propio contrato. o sea 

aquellas persona• que se obligan recíprocamente una a prestar un servicio 

y la otrw recompensarlo; una, la primera de dichas personas recibe el nom

bre de trabajador, mientras que la segunda se denomina patrón. 

El objeto del contrato. Primero en la reallzac16n del trabajo, y el se-

gundo el cumplimiento de la obligación contraída entre patr6n y trabajador y 

el tercero la licitud, posibllJdad y su determinación. 
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e). La Forma en el Contrato de Trabajo 

Esta se entiende el conjunto de prescripciones que la ley establece re-

ferente a las a>ndiclone!;, términos y expresiones que deban observarse en la 

formación de un acto jurídlcio para su plena validez; el contrato de trabajo -

un contrato consensual. es decir que se perfecciona con el mero consentimie~ 

to, que bien puede ser un contrato verbal o escrito el que obligue al patrón 

y trabajador; si la Ley establece que "las condiciones de trabajo deben hace! 

ce constar por escrito". pero más adelante establece que la falta de escrito 

no priva al trabajador de los derechos que deriven de las n6rmas de trabajo 

y de los servicios prestados, pues se Imputará al patrón la falta de esa for

malidad. 

En relación a la forma dentro del contrato de trabajo. la Suprema Corte 

de Justicia ha opinado: contrato de trabajo, formal. 

La omisión de las generales del representante del patrón en el contrato 

de trabajo, no lo invalida si contiene los elementos sustancial es que se re-

nere al artículo zq de la Ley Federal del Trabajo. A. D. 4738/63 Miguel Rey

na y Coags. 9 de Marzo de 1964. Ponente Ministro Agaplto Pozo. Cuarta -

Sal. Sexta época. Vol, LXXXI. Quinta parte. Página 12. 

El contrato en nuestraleglslación de 1931 contemplaba la posibilidad de 

conratos Individuales verbales, en el caso de los servicios domésticos o de -

trabajos por menos de 30 días. 
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El contnto de trabajo 1ndivudUll y verbal evolucionó a su vez a un co~ 

trato individual escrito posterlor .. !nte a contrato colectivo de trabajo y fina!_ 

mente a contnto-tey. 

Concluimos que el contrato individual de tra~¡o. Es el acuerdo entre -

un trabajador y un patrono mediante el cual el trabajador se compromete a e

jecutar determinada actividad o trabajo subordinado, en tanto el pa\.rono se -

obliga al pago de un salarlo espedfico en funcl6n o a consecuencia del servi

cio realizado. Es al mismo tiempo el instrumento donde se fijan por el traba-

jador y el patrono las condiciones para la prestación de dicho, misma que de

ben ajustarse a las disposiciones legales establecidas. 

Contrato colectivo de trabajo. Es el acuerdo al que llegan un grupo de 

trabajadores representados por una organización sindical. con un patrono o -

un grupo de patronos, con una empresa o una Industria. en su carActer de 

unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios, - -

para establecer las condiciones de trabajo seg(m las cuales los primeros pre! 

tarán un servicio subordinado y los segundos aceptarán obligaciones de nat~ 

raleza individual y social, mediante la consignación de beneficios y comprom.L 

sos redproeos, ajustados a la índole de los servidos a desarrollar por los -

trabajadores. 

La doctrina ha definido al contrato colectivo de trabajo como el convenio 

de condiciones de trabalo que reglamentan la categoría profesional, atravez -

de la ftjacl6n de normas relacionadas con los contratos individuales de igual 

índole; se le considera el pacto que fija las bases para el desarrollo de toda 

actividad productiva con la finalidad de elevar el nivel de vida de los traba-
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)adores mediante la regulación de las relaciones laborales en el sentido más -

favorable 1 las necesidades del obrero. 

Contrato Ley. Es el contrato colectivo de carácter oblig11torio cuya fin! 

lldad se dirige a la Imposición de condiciones de trabaio uniformes en una d_! 

termlMda r•• de la Industria. con el objeto de extenderlas a la totalidad -

de los trabiljadores y • llis empreS11s dedicadas a una misma actividad o ex- -

plotaci6n productiva. mediante la convocatoria que el efecto haga el poder p~ 

blico para· su celebración. De acuerdo a los postulados de la legislación apr~ 

bada por la organizaci6n Internacional del Trabajo (0.1. T.). es el convenio -

que conduce a la universalización del contrato colectivo de trabajo destinado 

a unificar criterios y situaciones laborales que Interesan no solamente en lo -

nacional sino en lo Internacional, dada la naturaleza de las relaciones entre -

trabajadores y empleados de L. F. T. Es Hel convenio celebrado entre uno o 

varios sindicatos de trabajadores varios patrones, o uno o varios sindicatos 

de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe 

prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado o

bligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas eco

n6micas que abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio 

nacional•. (art. 404 L.F. T.) 



39 

CAPITULO 11 

ANTECEDENTES DEL DEPORTE PROFESIONAL 

Se considera que durante el perlódo prehispánico slllo existl6 un vercla

dero deporte, el juego tle a. pelota, H Indudable que e><istleron muchH otras 

actlvidodes, encaminadas • lograr a. buena condici6n física del Individuo. -

Tuvieron un orlgén religioso, y una finalidad que perseguía el arm6nlco y -

simultaneo desarrollo del cuerpo y do la mente. 

a). Antecedentes en Mblco del Deporte. 

Los aztecas como los mayas habla demostrado que eran consumados de

portistas, así nos encontrarnos el pozteca quién era el encargado de llevar -

los mensajes del e.Jperador atravéz. de largas distancias recorridas a paso V! 

16z. l.Ds mayos, se dedicaban a pn1ctléar- el deporte del juego de pelota; -

este luego tenla una slgnlficacl6n religiosa, la cancha era un templo, la pe12 

ta 1imbonzabil a un astro, el sol o luna, o bien el mov lmient() de la b6veda 

celeste; y Caso menciona que entre los edificios del templo mayor de Tenoc~ 

tltl6n, existlan por lo menos dos que estaban dedicados al Sol y a ta Luna. 

•El Tlacho" o campo del deporte estaba ubicado en las lnmedlcaclones -

de algún templo, ya que el fuego tenía un cierto sentido religioso; su conte-

nido nítido simbolizaba el desplazamiento aparente del Sol, de Norte a Sur y 

viceber511, entre los solsticios (la pelota era la representación del Sol)-~'"!· 

ce •rque otrast0lemnidade1 se seguían, para el juego de pe.lota en lo refe-

rente a la Luna, que según el mito, era algo comparable a un sol fallido. 
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Al Igual que en otros pueblos del mundo, en México. también se de- -

sarrollnon prácticas de combate, asr tenemos que en la ~poca prehispánica 

se realizaba una lucha constitutiva de Jos sacrificios gladiatorios, los que se 

presentaban ante las multitudes asistentes~ Su deu.rrollo acontencfa en el 

Tellli!llcatl. esto era una pied~ redonda. la cual se situaba por lo general -

cerca de los templos de las ciudlides; en ellos se enfrentaban s61o en ocasl,2 

nes especiales los prisioneros tomados en guerra los cuales eran armados -

con rodela y macana, atados de un píe al centro de la piedra. A este pri

sionero le hacía frente 1os rneiores guerreros igualmente armados y en caso 

de vencer a aus adversarios en forma sucesiva, el prisionera rec:obraba su 

libertad. 

En la casa de lo!i representantes de los guerreros, se producía a los -

W!ltfld•as atletas. logrando la condlc16n rrska capaz y recesarla para su pr!! 

fesi6n militar, durante algunH festividades y a(m en forma particular se le 

dedicaban a HuitiilopochtH, Dios de la guerra dertas maniobras que result! 

ban ser verdiideras batallas ca"'peles en las cuales se manifetaban en su pi_!: 

nltud la hlbilldad y d&1treza de los grupos guerreros. adem6s de constituir 

ésto• una diversi6n para lo Juventud y el pueblo. 

En el caso concreto de México antigüo o prehispánico. los cazadores se 

ejercitaban desde nlnos en el manejo del allatl o lanza dardos, del arco y la 

flecha, de hondas y cerbatanH, la jabalina o lan1a arrojadiza;; y si blén ésto 

se haeí• como parte de una actividad cotidiana para la subsistencia, con la 

consiguiente adqulslci6n de una buena condición física, también es cierto -

que hubo cacerías cotectivas por deporte y concursos de destreia en el tiro 

de. algunas de esas armas, con su respectiva recompensa. Con la ;aparic16n 
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cas y aztecas, la fuerza rápidez, habilidad y valor podía obtenerse por me-

dio de la educación militar: y ~sta se Impartía en el Calmecac o escuela para 

los hijos de los nobles, en la que se les adiestraba para dirigir la guerra, -

lo mismo que en el Tepochcalli, o escuela par los hijos de los plebeyos, de -

donde salía la mayor parte del ejército. 

Al respecto, SahagC1n mencionaba que 11 el joven nob1e era enviado al -

Calmecac a los 1 O 6 12 años de edad; a los quinCe se le enseriaban asuntos -

militares, y a los 20, su padre lo llevaba a la guerra"; mientras que Salís re

fiere que los jóvenes "probaban sus fuerzas en el peso y la luche, competían 

unos con otros en el salto y la carrera, y se en ... señaban a manejar las armas, 

esgrimir el montante, despedir el dardo, y dar impulso y certidumbre a la -

flecha ( a la vez queJ, hacíanles sufrir el hambre y la sed; y tenían sus '! 

tos de resistir a las inclemencias del tiempo, hasta que volvían hábiles y en

durecios a la casa de sus padres". (15) 

En otras palabras, bajo la dirección de instructores capacitados los j6-

venes guerreros realizaban ejercicios de fuerza para levantar pesas, para 1~ 

chas, carreras y saltos y todo aquello que les permitía obtener un buen es

tado físico y agilidad; a la vez que aprendí•n el manejo de las armas y las -

artes de la defensa, cuyos conocimientos se aplicaban no solo en el combate, 

sino también en los juegos gladiatorlos y en exhibiciones militares ante el - -

pueblo. 

(15) Helnz Shobel. Ollmpla y sus Juegos. Pág. 92. 
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De hech>..- por el tiempo de los mexicas oaz:tecas, el entrenamiento militar 

hubo que haber sido una de las actividades más importantes, pues cumplía -

una función en la formación integral del hombre, por Ir aparejado al ejercicio 

y a la buena condición rTsica del individuo, aunque ello se aplicase a fines -

bélicos o de conquista: en tanto que los juegos y deportes propiamente di- -

chos, era &ctivimdes fTsices regidas por motivaciones religiosas, ya que s<)lo 

se practicaban en las grandes festividades para honrar a sus dioses, y se -

celebraban en los centros ceremoniales prlncipafes. por esa causa, el calend! 

rio religioso regia las fiestas y los juegos; había deidades especiales sfmobli.,! 

mo religioso; los jugadores hacían ofrendas y sacrificios a los dioses, antes 

y después del juego; los mismos dioses practicaban los juegos de los morta

les; y los vencedores obtenfan prestigio y recompensas, admiración y rango. 

En aquellas fiestas religiosas dedicadas a sus dioses había diversiones -

populares, prindplamente juegos de acrobacia, Juego de la pelota, juego de 

Patotll, el volador, danzas y música, pantomimas, etc.; a ellas concurrían -

invitados especiales, gente de todos rumbos, y aún jugadores profesionales 

de otras partes; y, sin duda alguna también hubo individuos que sobresal!!. 

ron en la lucha, carrera, salto, juegos de la pelota, etc .• por 1u buena con 

dícl6n física, necesaria en cualquier deporte o juego. 

Así. y en términos generales, podemos decir que los grupos prehispá

nicos de México, cercanos a la conquista espai\ola, practicaron las carreras 

de grandes distancias, la gimnasia y la aerobada, la lucha, el tiro al blan

co con arco y cerbatlna el juego de ta pelota, cacerías por deporte, y tal -

vez la natación; a la vez que tuvieron e1 fuego del volador, el Patolli. el -
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juego de las Aspas o tnolino giratorio y muchos otros entretenimientos y jue

gos. que fueron descritos por varios cronistas. 

En el Mblco prehispánico el juego de la pelota comenz6 en el preclbico 

medio es decir, desde cuando 111enos unos 1. 300 ar.os antes de Cristo .. gra- -

clas • que los 01 ... as ele la cosi. del golfo descubrieron la apllcaci6n del -

hule pi,.. tacer sus pelotas. Esbl ... teri.w prima era abundante en 11 región 

y por eUo los mexicas y cronistas lill designaron con el nolllbre de •ohún• o 

región de hule. y a sus moradores con el apelativo de Ol111ecas o habitantes 

del país ele hule. 

En su expansl6n, los ol.,.cas ocup1ron lugares de Puebla, Morelos y de 

t. cuenca de m6xico .. influyendo culturahnente sobre otros grupos, y asr en -

Tlatico, Estado de Wxico, vemos como se adopta el juego de la pelota, pues 

se ha encontrado figurillas ele barro repre...,ntando a ju9"dores y pequellos 

yugos de piedra labrados, los cuales eran tal vez representaciones funera-

rla1 de las rodiHeras que usaban. 

Aunque no sabemos mucho &Obre la forma real como se jugaban la pe

lo!•, es evidente que este juego se contlnu6 practicando durante el prec"

sico superior, entre 100 y 200 A.C.; pues en lugares cotM> Tlcumin y Zaca

tenco se han encontrado bunblfn ftgurlllas de barro las cuales muestran a -

los jug•dores con pelotas debajo del brazo, grandes y esf~rlcas. 

Helnz Schobel, cita en su obra olimpla y sus juegos a Wicke: 11el juego 

de la pelota pudo ser un esfuerzo conclente para canalizar las energías ha-
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era fines no guerreros•. principalmente en tiempos de los mexicas; pero fué 

también una forna de acercamiento entre puebk>s de regular las relaciones -

sociales, y un medio de contribuir al desarrollo ffsico de los que se dedica- ... 

ban • ese deporte, cargado de Implicaciones religiosas que llegaban hasta el 

sacrificio hulllino y la decapltacl6n. 

Podemos decir que el juego de la pelota en Mblco se lnlcl6 en el hori

zonte preclásico y fué adquiriendo funciones religiosas a medida que fueron 

evolucionando los grupo5 y sus culturas; y desde esos tiempso la pelota ya 

era de hule macizo y grande; los jugadores se protegían con vendajes en -

los manos rodilleras y toblller .. ; se lnstltuy6 la prictlca de la decapitación 

de los Juga_dores que perdían, los cuales eran seriares de importancia; y se 

tallaban pequeños yugos de piedra, grandes y esferas o bolas de este mismo 

material. 

Con el auge de las culturas clásicas, de 2,000 a 8,000 o.e .. Teotlhua

can se convierte en el centro religioso más importante del altiplano central, 

en el lugar donde norecen. las artes y los conocimientos de la época; y a -

través de sus pinturas, murales y esculturas vernos" nuevas modalidades del 

juego de la pelota, lo mismo que 111 aparici6n de otros juegos, que perdurarán 

entre otros grupos. 

El iuego de ta pelota en estructuras especiales se divulgó a muchas o-

tras partes de mesoamérlea, tanto por su fUlcl6n religiosa como por sus im

plicaciones de cohesi6n social y desarrollo físico; y así se les encuentra praf 

tlcan.ente en todos los centros ceremoniales de la región maya, en lugares de 
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la costa del golfo de Monte Alb•n y otros sitios de Oaxaca, en el altlpi.no -

central y aún en el occidente de M6xlco, de donde pasaron al norte de la Re

pClblia Mexican1, y aún hasta el sureste y otras zonas de los Estados Unidos. 

Torquemadli dice• 1 'ste juego llevaba algunas veces Moctezuma a los -

castellanos, y lo jugaba " otras veces, porque lo tenían por bueno. lbanse 

y venlanse, de unos pueblos y otros, los ser.ores y principales, y traían con 

sigo grandes jugadores, para jugar unos contra otros, y ponían tanta y mis 

diligencia que los nuestros en éste Juego• "jugaban en partida, tantos y ta~ 

tos, como dos a dos y tres a tres y en los principales Juégos tlachcos juga

ban los ser.ores y principales y grandes jugadores., no solo era un derecho -

a los grandes hombres•. 

Helnz Schobel. En su misma obra citada sigue relatando en el cual cita 

a Ovlendo, pues dice que •aún hay otra diferencia en ~sto y es que siendo 

el juego en el campo y no en la calle, senalaba ésta la anchura del juego; y 

el que la pelota echa fuera de aquella latitud, piedra " o los de su partida 

la raya, el tornarse a servir la pelota, no desde allí por donde sall6 a través 

sino desde donde se había servido antes que la echasen fuera del Juego". 

"Heren a la pelota con el hombro o rodilla, o con la cadera y cont1nu'amente 

juegan hombres contra hombres o mujeres contra mujeres, y algunas mezcla

dos y ellas". 

Motollnla refiere que •en lo& principales juegos o Tlachco jugaban los -

senore.1 y prlnclpales y grandes jugadores, y por adornar su mercado los -

días de feria principalmente y otro& muchos días, ibanse y ventanse de unos 
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pueblos a otros los se"ores principales • ver, y traían con.sigo grandes juga

dores J>ilra ju91r unos contra otros mantas ricas y joyas de oro•; y cuando 

algún bando ganaba el juego,"todos los que estaban en aquella banda y en -

la mitad del juego, deblan de dlr lao mantas, y el que meti6 la pelota hacia 

ciertos sacrificios y ceremonias a la piedra y al agujero por donde la pelota 

habíai entrado•. 

Sahagún menciona que el set'lor principal 11 tenfa consigo buenos jugado

res de r>elota, que jugaban en su presencia y por el contrario otros princi

pales, ganabanse chilchihuites, cuentas de oro, turquesas, esclavos, mantas 

maxtles ricos, maizales, casas, greb1s de oro, ajorcas de clavos, brazaletes

hrdu con plumas ricas, pellones d eplumas ricas, cargas de cacao•; en tan

to que Clavijero menciona que •1os pobres Jugaban mazorcas de maíz y aún a 

veces la libertad. Otros jugaban cierto número de trajes de algodón y los rl 

cos alhajas de oro, Joyas y plumas preciosas•. 

Por regla general, los ser.ores nobles y prlncip11les eran los que practi

caban el juego de la pelota; pero había tamuién ¡ugadores profesionales que 

Iban de un11 parte a otra para competir en ese deporte. 

Una forma de e¡ercicio fTsico entre los individuos eran los juegos de equ!. 

llbrlo o •ciaioclos. Su origen se remota al prect•slco medio, entre 1300 y 800 

A.C. pues, en algunas figurillas y vasijas de Ttatllco. Estado de méxlco hay 

representaciones acróbatas, llenas de expresión y dinamismo. 

Hicieron éste ejercicio en Roma dos mexicanos enviados por Cortéz a 
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presencia dé el Papa CleNnte VII y de muchos príncipes ro ... 00$. con slng_!! 

lar Mtlofaccl6n ele aquellos Ilustres espectadores. 

Dentro clel g6nero clel equilibrio y la acrobacia, hubo gi11111Bstas q.¡e ., "!:. 

que.t..n y daban volteretas; los llllsm que equilibrista•, que de espaldas "!. 

din girar gruesos rollos con lo ples, en cuyas extremidades se colocaban -

tal0bi6n sendos nlabarlstas; y personas que bailaban y que hocian acroba-

cia sobre el extremo de un rollo clavado en el suelo, o sobre un viga 50Ste

nlda en los hombros ele otros dos Individuos; o a(ln equilibristas, subido uno 

de ellos sobre los hombros de otro, ni entras un tercero parado sobre 11 ca

bera del segundo, ejecutaba piruetas y otro ejercicio. 

El mnocl01iento y la práctica de los deportes en Mblco, cobró lnten!it 

por la celebracl6n de los juegos de la XIX Olimpiada en Mblco, durante el 

atlo de 1968, juegos en los que se trat6 ele respetar la antigua tradlci6n gri! 

ga que congregaba en Ollmpla per16dicamente a sabios, fllosofos, artistas, -

poetas, deportistas en lo que podría considerarse e.orno una confrontacl6n cu!. 

tural del mundo clblco ele la época. Con este propósito los juegos de la XIX 

Ollmplada en México. Enriquecieron un basto programa artlstlco y cultural. 

de partlclpacl6n Internacional al que fueron Invitados llbre0tente lodos los C.!! 

mítés Ollmplcos nacionales reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. -

En esta forma, através del deporte esta presente el hoOlbre contemporaneo, -

a través de los eventos culturales se defa sentir la huella que éste hombre -

ha defado como un legado Imperecedero para las generaciones futuras. 

Junto a las manifestaciones históricas del deporte que hemos hecho me~ 

ción englosaremos también aquellas que nos presenta la panorámica de los -
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primeros indicios del trabajo, o sea. de los primeros traba¡adores conforme -

fueron apareciendo en 11 h1stori• y como los registra ésta; no obstante de -

encontrarse muy lelos de los adelantos y privilegios de los que gozan actua!. 

mente los trabajadores, sf nos da una muestr-a más o menos ciar• de lo que 

fueron en principio. como han ido meforando en todos aspectos el gremio la

bor;i,I en su diff!rentes ramas. 

El trabajo en la época Colonial se realiza en forma diferente según se -

trate del trabajo del campo o el trabajo de las Ciudades. Mientras el primero 

reviste la forma de traba.jo forzado, el de las ciudades es trabajo libre. 

El trabajo de tas ciudades es el trabajo de los artesanos los espanoles 

Instituyeron el México de los sistemas jurídicos de la época que conocían y a 

los que estaban famitiarizados y organizaron los gremios. Esa organización -

responde a la misma idea y a los mismos fines que respondió en Europa, si

túan en un pie de igualdad a los maestros producotres reclamentando la ma

no de obra y los procedimientos t~cnicos. la inspección y el comercio a fin 

de Impedir la libre concurrencia entre los maestros productores recJamentaE 

do la mano de obra y los procedimientos técnicos. 

Propiamente la abolición de los gremios no fu' objeto de una medida - -

rlgida a ese ffn; Indirectamente las leyes de Reforma {1861) dleron al tratar: 

se con la organización gremial cuando declararon de la propiedad de I• Na-

ci6n todos Jos bienes de las Asociaciones Refigiosas: de las cofradias y los -

de los gremios, dando carácter religioso, pasaron a ser propiedad de na N!, 

cl6n. 
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A ~rtlr de entonces las relaciones obrero patronales se desarrollaron -

dentro de un •""'lente jurídico rr11ncamente liberal, ~1-n que •lanza su -

plenitud en los últimos veinte allos del gobierno de Don Porfirio Dl'az, duran

te los cuales y en la C.lti- decena se registran los primeros sínto-s de ma

lestar social que condujo en todas partes la inflexibilidad del régiínen. 

Es • partir del al\o 1863, cuando viene a constituirse COlllO un lugar pro

picio para el desarrollo de un nuevo deporte tr:afdo del viejo mundo, (País Eu

ropeo) 10bre tal sentido nos co..,nta Valero (16) que la historia de la lucha 

libre propiamente se deurroU6 en Wxlco, tiene sus prfMens luces en el ano 

1163 en tiempo de la intervención Francesa, es precisamente un Frands de -

cuyo nombre y referencia personal no se tiene datos precisos, el que aporta 

k>s conoclmienlo1 luchístlcos a un mexicano de nombre Antonio Pérez de Prian, 

el cual posteriormente se le conocería como •El Alcldes Mexiano•. 

Prlan pronto lleg6 a establecer su propio gimnasio en las calles de San -

Agustín, hoy Guate1111la, dándole el norrbre de "Gimnasio Higiénico y Medlcl

nail, en el cual runJe como director y maestro, pues es ~I quien imparte per

sonalmente las clases a los nuevos alumnos, sin embargo este nuevo susceso 

no present6 la atracc16n esperada para la sociedad de un tiempo. 

En el mismo ano, llega al Distrito Federal un Francés de nombre Mlchaud 

Planchet, al cual ofrece un encuentro de lucha en la plaza de toros, llevan

do como enemigo a JoH Espino Barros en la modalidad de greco-romano, es 

en este punto donde Igualmente se puede afirmar que fué otro fran- -

(16) Valero Meré, J.Luls. 100 anos de lucha libre en México Pilg.11 y slg. 
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ds quien introduce nuevamente la lucha en el país. 

Remarca en este mismo ano, cuando se in1ci6 la formación de organiza-

dones deportivas, las cuales al contar con varios miembros, Integraron una 

agrupacl6n a \a que llamaron. •Liga•, sin no es sino hasta bastantes at\os -

máis tarde cuando los deportes se concideraban como una disciplina que in-

fluyera a personas que cobraran cantidades por juego, si bien no llamadas -

salarios. 

En relación al deporte de aficionados, éste se encuentra organitado en 

forma jerárquica, desde ligas, asociaciones, federaciones y confederacl6n -

nacional. Es de comprenderse que cada liga se rige por sus propios cstat~ 

tos y forma de competencia. 

La libertad de asociación permite realizar cualquier tipo de organización 

popular, solamente en et deporte controlado por los medios gubernamentales, 

existe abundancia de disposiciones creando a disolviendo diversas dependeii 

clas destinadas al fomento o difusión del deporte. 

En cuanto a estas organlzaclones, en el año 1908, se creó dentro de la 

Secretaría de Guerra y Marina a la Escuela Magisterial de Esgrima y Gimna

sia. 

En el ar.o de 1910 se crean propiamente las primeras empresas de lucha 

libre. es decir, nace formalmente el deporte como espectáculo generando el 

profesionalismo; las funciones se dieron en el teatro principal, teni~ndose -

en el programa como figura estelar al monarca italiano Giovani Relesevitch, 
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quiál gust6 quedarse en Mbico COlllO instructor en I• Escuela Naclnol de -

Maestros y uno de sus alumnos ""s destaaido fué Eduardo "Dlenter Hernán

de1•. que posteriormente pas6 1 ocupmr un lugar de n- nacional y mundial. 

La escuela Magisterial de Esgrima y Gimnasia fué substituida en el ano 

de 1922 por un departamento de Educaci6n Física, dentro de la entonces Se

cretarla de Guerra y Marina. 

En los anos treinta, pudiera ubicarse el semiprofes1onalismo en México, 

es decir, la práctica del deporte a cambio de una remuneraci6n econ6mica, -

vfa becas, ayudas econ6mlcas, empleo en alguna flibrlca, etc. 

En 1930, el dfa 30 de Marzo se inagur6 la Arena Modelo, de la cual se 

hace mención por ser posteriormente el manantial de nuestros luchadores, -

dicha arena se finco en terreno casi a las afueras de la ciudad, la rodeaban 

lotes baldfos, su construcc16n era de madera y su principal atractivo eran -

las funciones de box, sin embargo poco dur6 funcionando. pues adolecía de 

un terrible defecto, el manteado no resolvía las necesidades que se presen

taban, la lluvia el aire y el polvo causaban estragos entre tos asistentes. 

Asl cinco meses deopub, el 28 de Septiembre de 1931 la arena fué cla.!! 

surada, no fué gran trascendencia este acontecimiento, pues entre los estu

diantes había surgido e Iba creciendo el Interés de practicar la lucha en sus 

variadas formas, olímpica, grecorromana y hasta et Judo que era igualmente 

novedoso en México, 
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El 22 de Julio de 1933 se constituy6 la Cl>nfederaclón Deportiva Mexica

na y corno la establecen sus estatuto&, su objetivo primordial es encauzar la 

organizacl6n del deporte nacional fomentando la formacl6n de federaciones 5_2 

bre la base de la elevación moral, cultural y física de los deportistas de to

das las clases sociales. 

En el mes, de Agosto, del mismo arto y la destartalada Arena Modelo a

br16 nuevamente sus puertas para que los estudiantes efectuarán un torneo 

estudl~ntil. 

Entre los asistentes se encontraban un hombre nacido en Ocotlan Jalis

co, conocido ampliamente en el medio Industrial y que había llegado casual

mente a ver las finales del torneo, su visita se debía principalmente para -

ver corno se encontraba el local, mismo que quería arrendarlo para promover 

funciones de box, su nombre fué Salvador Lutteroth. 

E\ 20 de Agosto del año en curso, Lutteroth firmaba el contrato desea

do, sin embargo su Inquietud por dar funciones de box no llegaron a reali

zarse, debido a que las arenas que existían en el Distrito Federal eran un -

total de doce; La Nacional, la Degollado, L. Afición, El Rlng, la An~huac, 

la Vencedora, El Alarc6n, l.a Peralvlllo. El Tlvoli, l.;i Héroes de Granadi

tas, La Azteca y la Internacional, fueron uno de los elementos que se pre-

sentaban en su contra. 

El día 7 de Septiembre se cambl6 el nombre de la Arena Modelo al de -

Arena México la fecha para abrir su primera temporada, que sería el 21 de 
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Septiembre de 1933, para ofrecer eventos de lucha libre. Se creó un regla

-nto que lndlaiba en qu6 clrcun1tnalca1 se ganaba o se perdlll uno lucha, 

el cu1I se e1tructur6 con s.eis 1rtículos a saber: 

1.- Cuando alguno de 101 Luchodores quede sin sentido; perderi la cal 

da. 

2.- Cuando haya contacto su espalda con la lona durante tres segundos. 

3.- Cuando se rinda. 

4. - Perderá si golpea con el puno y será descalificado por referí. 

5.- Cuando se cuentan veinte segundos y no pueda continuar luchando. 

6.- Tendrá cinco minutos de descanso entre caída y caída los cuales -

pueden aprovechar para ir a descansar a su camerino o quedarse en el ring. 

En 1936, se creó el Departamento Autónomo cE Educación Física, que -

sólo funcionó hasta el ano 1939. 

Para el belsbol la primacía en cuanto al Ingreso al profesionalismo en -

los deportes, el cuol ocurre en el 1no 1939. Es a partir de esta fecha cuan

do los jug•dores emplez1n a percibir un salarlo por sus servicios profesiona

les, 1trav's de un contrato laboral que en aquellas épocas. se regía por la 

Legl1l1clón comCln 1unque tomando en cuanta lo estipulado por la Ley Fede-

rol del Trabajo vigente en dicho época. (17) 

( 17) El Libro de Oro del Fulbol. Federación Mexicana del Futbol Pág. 47. 
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La direcc16n General de Educación Física, creando dentro de la Secreta

rla de Educación Pública en el año de 19U, y que por objeto principal tenla 

et fomento del deporte en el medio escolar, ya que formaba parte de los pla

nes educativos oficiales. 

En cuanto al Futbol Soccer, el profesionalismo se inlci6 en el ario de - -

19ll3, antes de esa fecha al igual que en el beisbol, los deportistas eran con

siderados semiprofesionales y Amateurs. 
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b) Antecedentes Legislativos. 

La época fué difícil pano los pioneros deportistas, pués sufr!an vejacio

nes, eng.1nos, atropellos y no dJ~mos violaciones a sus respectivos contra

tos por parte de los empresarios. Sin embargo, las experiencias vividas en 

épocas anteriores, sirvieron de base para conjuntar el cuerpo legal de hoy -

en día en materia de leglslac16n laboral deportiva. 

De la elemental espectacularidad que el deporte lleva consigo, surgió su 

tendencia al profesionalismo, no es un suceso exclusivo de nuestros tiempos 

profesionales deportivos aparecieron siempre en las épocas de los grandes -

esplendores deportivos, en la espectacularidad de la lucha deportiva, el mer

cantilista vl6 una ocasión de enriquecerse; acotó el recinto y cobr6 dinero a 

los que querían contemplarla, pero estos espectadores que pagaban, exigían 

mayores calidades en las presentaciones deportivas. 

Es decir, se consideraban al deportista profesional como cualquier pro

fe sionista que prestaba un servicio en forma libre. sin ta característica de -

subordinación que identifica a las rclaCk>nes laborales contempladas en la Ley 

Federal del Trabajo. 

La experiencia demostró desde el inicio del profesionalismo deportivo, -

que tal figura jurídica no era la más idónea para continuar regiendo la vida 

laboral de los deportistas, pues éstos carecían de las mínimas prestaciones 

a que tenía derecho un trabajador, si bien no en su totalidad pues algunos 

gozaban de ciertas prerrogativas que eran un paliativo y contribuían a aho.!! 
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dar la anarquía existente en el greA"io deportivo. 

Lo anterior se había venido traduciendo en una Inseguridad para los -

deportistas, en una actlvidade en la que por naturaleza propia, los acciden

tes personales eran el pan de cada día, mismos que en ocasiones motivaban 

la total abstencl6n de su prictlca por los deportistas. 

Encontrabamos tres figuras iurídcas que se mane}aban como aplicables a 

dichas relaciones, ya que podían regir situaciones similares, estás eran las -

siguientes: 

De acuerdo al artículo 1793 del Código Civil, en su libro IV, se dedujo 

que el acuerdo existente entre un club y el deportista contltuye un contra

to ya que es un convenio que produce o transfiere obligaciones y derechos. 

Este contrato es además, bilateral seg(m el artículo 1836, porque se obligan 

las partes recíprocamente. 

El artículo 25ti6 indica que "mandato es el contrato por el cual el man

datario se obllga a ejecutar por cuenta del mandante los actos lurídlcos que 

éste le encarga", la cual se pens6, era de alguna manera aplicable a la rela

ci6n, pero el hecho de Jugar no es propiamente un acto jurídico. 

Los artículos 2606 al 2615 establecen la presentaci6n de servicios pror=. 

slonales, lo cual resultaban más asimilable al caso, pero estas relaciones pr! 

sumen una transitoriedad obligada y además constituye una actividad liberal, 

es decir. que puP.den presentarse servicios profesionales simultáneamente a 
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diversas persones del profe1ionl1ta de que se trata y su subsistencla. 

En el primer congreso Internacional sobre el derecho y el deporte, reu

nido en esta Cludod de Mblco como uno de los actos de la Olimpiada Cultural 

que •cooopal\6 a la Ollmplado Deportiva que .., celebr6 en 19'8 en nuestro - -

119r1, se so1tuvo que e.-. lndl1penuble que 101 Estados dictaran n6rmas pro

tectora• de 101 deportl1lll1 profe1lonales. 

En la Expo1lcl6n de motivo de la Ley se lee: "Los deportisatas que -

prestan servicios a una empren o club, son trabajadores. •A la misma con

vicción se llega a través de la lectura de 101 contratos de los deportistas que 

ae les venían imponiendo, en todos los cuales se consignan las obligaciones -

de concurrir a los entrenamientos y prácticas y realizarlos bajo la dirección 

de la persona designada por el club o empresa, concentrarse oportunamente 

pm~ &o1 eventos y ctumpllr los reglamentos e lntrucciones que se les den. 

Al estarH redactando el proyecto y posteriormente, en ocasión de la -

Invitación que se hizo a todas las personas Interesadas para que hicieran S.H 

gerencias que sirvieran de orlentec16n para la reducción del proyecto deOnl 

tlvo, diversos sectores de deportistas profesionales de la República, después 

de senalar las difíciles circun1tancia1 por las que atravesaban, pidieron que 

se Incluyera un capítulo que regulara sus relaciones con la empresa o clubes. 

Una montana de ponencias se formó en el Congreso del Deporte y el -

Derecho; y sin embargo, no se encuentra en ella una sola denfinicl6n preci

sa, mis bien descripciones de los caracteres distintivos del deportista aflci~ 
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COMO el •rte de ta defensa person1I, pero sus reglas proeúnn evitar cual- -

quier dallo • los contendientes: en catnblo. en el box profesional. cado uno -

de los contendientes se esfuerza ad no pueden ser con•iderada la prictlc:a -

de un deporte. porque la lntenc16n de daftar no armoniza con las actividades 

deportlvH. que oon el orte de mo•trar lo bello en la destreza. La colll•i6n 

no pudo resolver i• disputa. 1'9r<¡ue no COlllp!te a la Ley del trabajo delerm.!. 

,,.r 11 una actividad es o no licita; pero lleg6 a la conclus16n de que si el -

estado autorizo el boxeo profesional, la Ley del Trabajo no podía permitir -

que M>bre 101 danos fisicos se cargara ta explotacibn de los boxeadores, o -

con otras palabaras: la Ley del Trabajo no es responsable de ta licitud del 

box, pero si lo serlOdel boleto libre para la explotacl6n del hombre. 

Cualquier deflnlc16n corr!a el riesgo de Incursionar en los terrenos del 

deportistas aficiOflado o el de Impedir la entrada del derecho al campo profe

sional que le pertenec!a. A fin de evitar el riesgo, se dej6 a la doctrina y 

a la jurisprudencia la determlnacl6n del concepto, pero en el articulo 292 del 

proyecto lo declara as! y hace una enumeracl6n ejempliflc:atlva de los trabaja

dores a los que deberA aplicarse la Ley: 101 efemplos se refieren a los depo! 

te1 que han adquirido mayor auge entre nosotros, pero en ningún caso debe 

con•lderar.e la eJempllflcacl6n como una enumeracl6n limitativa. Por otra Pª! 

te, lu disposiciones del capitulo se aplican a los deportistas. pues el perso

nal que trabaJ- en los centros deportivos, quedan regidos por las normas 9! 

nerales de la Ley. 

En el articulo 292 se hizo una enumerac16n ejempilflcatlva: jugadores de 

futbol, belsbol, fronton, box, luchadores y otros semejantes, fórmula esta -
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última que facilitari a la doctrina y a la jurisprudencia aceptar como relaclo

naclones de trabajo otras formas del deporte profeslon.I. El artículo 292 - -

crea dos sltuaiciones: los deportistas mencionados expresamente son sujetos -

de relaciones de trabajo, sin que pueda alejarse prueba en contrario; por lo 

tanto, siempre que un jugador de esos se presente er. público dentro de un 

club, deber6 ser considerado como suleto de una relacl6n de trabajo. A di

ferencia de ese primer grupo, esto es, en el caso de otras formas del depo! 

te, debe~ acreditarse, en los t~rmlnos del artículo 21, la prestación de un -

trabajo personal, a fin de que nazca la presunción laboral y sea entonces la 

empresa la que tendrá que justificar la inexistencia de los requisitos de la -

relación de trabajo. 

Citaremos otro pjrrafo de la Exposición de motivos, que no tiene corre

lativo en la Ley, pero que es Importante conocer porque sirve para delimlnar 

el ampo del c.aprtu!o sobre los deportistas profesionales: •Las disposiciones 

del capitulo se aplican a los deportistas. 

La Ley no podía conformarse con el reconocimiento de los deportistas -

como sufetos de relaciones laborales, porque en los estudios que se presen-

taron a la Comisión se mencionaron diversas particularidades que exigían una 

regul•cl6n, pero no se juzgó conveniente una minuciosa, siempre dificil de re

form11r, porque habría podido constituir un obst,culo al mejoramiento de los 

espect6culos deportivos. 

Las modadilades del principio de la duración Indeterminada de las rela

ciones de trabajo: el deporte, se lee en uno de los estudios. es actividad -
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de i. juventud o de los pri .... ros anos de la edad madura y exige plenitud -

de faculllde1 trstca1 y Mntale1; adetd1, el especUculo p(abllco depende de 

lol guitos del pC.blico. E1ta1 consldenoclones, que del principio que hemos 

denominado ta naturaleza de 111 cous y de i.s relaciones jurldlcas. Pira e

laborar el artlculo 293 se escudrlfllron 11• varias forNs de tas actividades -

deportiva• y se aceptaron, ade•• de tas for ... s generales: tle.p>deter•lna

do o indetermln1do, I•• relaciones para unm o varias tempondls o pan I• -

c.elebnci6n de uno o varios eventos o funciones, formas nuevas de las rela

ciones de trabajo que hacen Inaplicables los artlculos 36 a 39, por lo tanto, 

vencido el t~rmlno set\alado o concluido el evento, la función o ta temporada, 

no podri ei<lglr et deportista que se continúe utilizando su trabajo aunque -

el especUculo contlnCie. Debe no obstante aclararse que estas modalidades 

respetan los principios bblco• de la estabilidad en el trabajo, segC.n se dice 

en el mismo artrculo 293: 

• A falta de estipulaciones expresas, la relación seri por tlE:mpo inde-

terminado•; y por 11 otra parte, •si vencido el término o concluída la tem- -

poradl no se estlpula un nuevo t6rmlno u otra modalidad y el trabajador CO!! 

tlnC.. prestando sus servicios, la relac16n contlnuari por tiempo lndeterml"! 

do", lo que a contratarlo de lo dicho nos dice que si el trabajador no contí

nC.. prestando su trabajo, la relacl6n queda disuelta. 

La transferencia de jugadores de un club o empresa a otro u otra: en 

un número Importante de países, desde hace no sabemos cuantos at'tos, los -

clubes de futbol, m6todo que también se practica en los de belsbol, estable

cieron como principio obligatorio, que alcanzó valor internacional, que nin- -
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gún jugador podría Ingresar a un club o equipo, sin poseer lo que se cono

ce con el nombre de carta de retiro. En esas condiciones, el club que de- -

seaba 11.,,.... un Jugador tenC. que negociar la carta, cuyo valor dependía de 

la naclonalldad, de la edad, del rendimiento y de la categoría del jugador, -

siendo frecuentemente leer en Ja prensa que un jugador brasUet\o, argentino 

o Italiano no tiene un valor de cien mil o m'5 dólares. Otra de las reglas de 

este slste- consiste en que la transferencia del deportlsata es un negocio -

entre los clubes, en el que no Intervenía la voluntad del jugador. Debe to

davía mencionarse la circunstancia de que si algún club pretendía utilizar el 

trabajo de un jugodor que no disponía de su carta de retiro ni habfa sido -

transferido, ning(m otro club acepl•ba competir con él, cuando no era expul 

sado del deporte organizado. 

la Comisi6n no podía intervenir en 1os reglamentos del deporte organiz!!_ 

do, pero sr pudo acordar que los deportistas profe1fonale~ fuesen tratados -

como seres humanos, a cuyo fin, y después de considerar que la transferen

cia de un jugador sin su voluntad le sumía en los siglos de la esclavitud y -

de la servidumbre, fo cual, •dem6s. le rebajaba a fa categoría de las cosas, 

decret6 en el •rtículo 395 que, "Los deportistas profesionales no podrAn ser 

transferidos a otro club o empresa sin su consentimiento•. En un ~rrafo -

breve, pero pleno de v1lor humano, la Comlsl6n justlfic6 la prohlbiei6n en la 

Exposlc16n de motivos: 

LDs artículos 295 y 296 tienen como flnalld•d principal dignificar el tra

bajo deportivo, evitando que los trabajadores sean considerados, con viola- -

ci6n de los derechos humanos fundamentales, como mere.andas. 
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La prl- de transferenci•; el artículo 295 no prohibe la transferencia 

de los deportistas. sino ~nlca-nte que se efectCJe sin su voluntad. Pues -

bien, dentro del siste- tradicional, el club propletulo del jugador fijaM el 

precio de venta, •I que se dabio el nombre de prima de transferencia. La C2 

11isi6n escuch6 todlls las opiniones y adqulríó la convlccl6n de que la conduE 

ta de los clubes posera una explicación: los clubes bien organizados po-n 

fuerzH Inferiores, en las que ensellan la for1M de jugar los deportes, cul-

dan a los jugadores y contribuyen a sus desarrollo fTslco, por lo que, sostu

vieron, si un club o e11tpreu quiere aprovechar al jugador. no est• fuera de 

lo razonable que recompense a lil instftuclón que lo form6. 

En consecuencia, la Ley acepta la licitud de la primo, pero la sujetó a 

condiciones precisas porque, si es justo que el club formador reciba unai CO!' 

pensación, pensamos que tiene que aceptarse que siempre hly en el jugador 

un algo personal e lns"nlto, sin cuyo factor no se habría podido formor al -

deportista estrella, Buscar un equlllbrlo entre los Intereses de los clubes y 

los derechos del deportista, he ahí la justificación y los propósitos del artfc.!! 

fo 296, que contiene las normas siguientes: la empresa o club debe poner en 

conocimiento de los deportistas el reglamento o cl6usula1 que contengan la -

prima; su monto debe fijarse por acuerdo entre el trabajador y el club, a -

cuyo afecto se tomarjn en con1ideracJ6n, •1a alegoría de 101 eventos o fun

ciones, la de los equipos. I• del deportista y su antlg~d en la empresa o 

club", I• participación de deportistas en la prima de un veinticinco por ele!! 

to, por lo menos y aument•r' en un cinco por ciento por cada at\o de traba

jo, hasta llegar al cincuenta por ciento, por fo menos. 
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-limdes del principio.de la igualmd de 5'11arlos: en las reglamentll-

clane• de los trablijos especiales ..,. Mli6 al poso una normo que autoriza la 

fijac16n de salarlos distintos pora trahlijos· iguales si concurren circunstancias 

deter•inadas. El principio es porticular01ente necesario en las llCtividldes de 

los deportistas, porque si bien el esfuerzo ffslco de los jug9dores de dos e

quipos del FCrtbol de pri•ra y segundo dlvlsl6n puede - Igual sie111pre se 

dlri un rendh11iento distinto, un -yor arrastre en el p6blico y un resultlldo 

diferente en el desarrollo del especUcuio y en el ~xito del equipo. Estos a

punta•ientos son la blise del •rt.ículo 297, que 1nenciona mm> cauSlls justifiC!_ 

Uvas de las diferencias en los 511 .. rJos •ra categoría de los eventos o funcio

nes, la de los equipos o la de los jugadores•. 

las obligaciones y prohibiciones especiales de los trahlijadores: la activ!. 

dad de los deportistas profesionales, no obstante constituir un rellid6n de -

trabajo requiere un gran libertad lndividUlll en el desarrollo de los juegos y 

eventos, porque no es un trabajo mee11nlz1do, para decirlo así, sino. 11 t- -

gu1I que las activldlides artístlas, es un esfuerzo que en cadm uno de los "'! 

... ntos lleva algo del genio y de la habilidad de los diferentes jugadores. la 

Qnnisi6n escuchó una pluralidad de observaciones y de acuerdo con ellas, se 

esforzó en una armonía entre los derechos humanos y el l•pulso íntimo y pe! 

sonal y las exigencias del club, del juego de conjuntos de los equiperos y de 

los espectAculos pllblicos. 

Las c:bUgaciones que 1dlclonan las generales consignadas en la Ley, son: 

a) Someterse a la discipliNI de la empresa o club; no debe olvimrse que los 

deportistas, por su personalidad artística y por el favor del público, son es-
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peclalmente indisciplinados, raz6n que explica que se recalque una obligac16n 

que es de tipo general; b) Concurrir a las prácticas de preparación y adle.! 

tramlento, sin las cuales el juego de conjunto es imposible y cuya finalidad, 

es adem6s, nntener ta condición fTstca del jugador, y concentrarse para los 

eventos o funciones, dlsposflc16n 61t1 que tiende a satisfacer los reglamentos 

de los especticulos pCJblicos; e) Efectuar los vt;1jes para los eventos o fun

ciones, deconformldad con las disposiciones de la empresa o club, una obli

gacl6n que va acompat\adli del derecho a recibir, sin costo para el jugador, -

pues son a cargo del patrono, •ros gastos de transportación, hospedaje y ali 

mentacf6n": d) Respetar los reglamentos locales, nacionales e internaciona

les que rijan la práctica de los deportes. 

El artículo consideró una prohlblci6n que es norma fundamental en los -

deportes: abstenerse de todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o -

arbitras de los eventos, a sus campaneros y a los jugadores contrincantes. 

Pero ful! indispensable Incorporar un P'rrafo segundo - otra vez el boxeo 

para los deportes que Implican una contienda personal: 11 Los contendientes 

deber6n abstenerse de todo acto prohibido por los reglamentos". 

las obligaciones y prohibiciones de los patronos: los artículos 300 y 301 

muestr•n la preocupación de los autores de la Ley por la defensa de la salud 

de los deportistas: a) Organizar y mantener un servicio médico que practi

que reconocimientos per16dlco: b) Conceder a los trabajadores un día de -

descanso a la semana. El artículo 71 de la Ley concedi6 una prima de un -

veinticinco por ciento del salarlo diario, por lo menos, por el trabajo en día 

domingo. Fueron muchas las observaciones que se levataron en contra de -

esta prestación adicional, porque un número importante de eventos deportl--
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vos se celebni er:i día dolllingo, sin que pueda ser transferido a otro día, 

preci;oo1""nle porque es el dí• de asuelto paro empleados y trobajadores. La 

C-lsl6n aceptó su presl6n, de conformldod con lo expresodo en el párrafo -

ftnal de 11 fracción 11 del artículo 200; c) El artículo 301, dentro del espíri

tu de estas disposiciones, prolllbe a los patronos, "exigir de los deportistas 

un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida•. 

Las sancione• • los deportistas profesionales: el artículo '23 de la Ley 

fu6 estudiado largo tiempo, pero se aceptó la poslbllldod de Imponer medidos 

dlsclplinarlH como una disposición general para lodos los trobajadores; en -

esas condiciones, el artículo 302 de la Ley puede considerarse como una acti

vidad especial. Por otra parte, los regllimentos locales, Mcion111e1 y extran

jeros que regulan la pr6ctica del deporte profesional, admitne también la pos!. 

bllldad de Imponer a los deportistas medidas disciplinarlas; y de verdad resulta

rr. Imposible el deporte profel101111i co.., especUculo público si solamente exis

tiera la separación del trabajo por causa justificado. Diremos, antes de con

cluir este pirrafo, con fundamento en el artículo 1123, que el deportista debe 

ser escuchado antes de la Imposición de la .. nción, porque ""die puede colo

carse por encima de la Carta M.gna. 

Modalidades de la rescisión y terminación de las relaciones de trabajo: 

el artículo 303 de la Ley del Capftulo, acepto dos causas especiales, una de 

rescisión y otra de terminación de las relaciones de trabajo: a) "La indisci

plina grave o las faltas repetidas de Indisciplina•, una causa que pudo consi

derarse, con apoyo en el artículo •7, Fracción XV, como una anAloga a las -

enumeradas expresamente, pero la ventaja de la disposición, dictada en bene-
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ficlo del deporte y del espécticulo pC.bllco, consistente en que no puede ha

ber duda de que la Indisciplina grave o la repetlci6n delas faltas, es una e.a.!! 

sa de rescicl6n; bl La fraccl6n segunda del precepto sen.la la pérdida de f_! 

cult•des, Unl disposición mis severa que la causa de terminación contenida en 

el artlculo 53 fracc16n IV: 11 Inhabilidad 1Mnifiesta. Se-' la Junta de Conci

ll1cl6n y Arbitraje la que decid• la cuestión. 

Consideraciones complementarias: en la Ley nueva se unieron la subli"1! 

cl6n del deporte como una de las bellas artes y la Idea de las empresas. en -

uni6n con los deportistas, en un plano de concordia y armonía, luchar por el 

mejoramiento de los espect6culos y contribuir a la formación de los deportis-

tas. 

En la Ley nueva Federal del Trabajo Reformada en su Capítulo X, que

da de la siguiente forlM: 

DEPORTISTAS PROFESIONALES 

Artículo 292. "Las disposiciones de este capítulo se aplican a los depo! 

tistas profesionales, tales corno ¡ugadores de futbol, baseball, frontón, box, -

luchadores y otros semejantes•. 

Arlíl:ulo 293. "Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo deter

minado, por tiempo Indeterminado, para una o varl1s temporadas o para 11 -

celebracl6n de uno o varios eventos o funciones. A. falta de estipulaciones -

expresas, la relaci6n será por tiempo indeterminado. 
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SI vencido el término o concluida la temporada no se estipula un nuevo 

término de duracllm u otra modalidad, y el trabaJador contin!Ja prestando sus 

servicios, la relac16n continuar• por tiempo Indeterminado•. 

Articulo 29Q. "El salarlo podrá estipularse por unidad de tiempo, para 

uno o varios eventos o funciones, o para una o varias temporadas". 

Artréulo 295. •Los deportistas profesionales no podrAn ser transferidos 

a otn empresa o club, sin su consentimiento", 

Articulo 296. •u. primo por transferencia de jugadores se sujetará a -

a.s normas siguientes: 

1. la empresa o club dari a conocer a los deportistas profesionales el 

regl1mento o cl•usula que la contengan: 

11. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportis

ta profeslonel y la empresa o club y se tomarán en conslderacl6n la categoría 

de los eventos o funciones, 11 de los equipos, la del deportista profesional y 

su antigüedad en la empresa o club: 

111. U. partlclp1cl6n del deportista profesional en la prima será de un 

11einticlrmpor clonto, por lo menos. SI el porcentaje fijado es Inferior al cin

cuenta por dento, se aumentará en un cinco por ciento por cada afio de ser

vicio, hasta llegar al cincuenta por ciento, por lo menos". 

Artículo 297. 11 No es vlolatorlo del principio de Igualdad de salarlo la -

disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de 



69 

la categoría de los eventos o funciones, de la que los equipos o de la de los 

jugadores". 

Artículo 291. •Los deportistas profesionales tienen las obligaciones es

peciales siguientes: 

1. Someterse a la disciplino de la empresa o club: 

11. Concurrir a las prictlcas di! preparaci6n y 1dlestr1miento en el lugar y 

il la hor1 senalada por la empreq o club y concentrarse para los eventos o 

funciones. 

111. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de ::onformldad con las 

disposiciones di! la eo1presa o club. los gastos de transportoci6n, hospedaje 

y 11imentacl6n serin por cuenta de la e111¡>resa. o club: y 

IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e lnternocionales que rijan 

la prictlca de los deprotes•. 

Artículo 299. "Quedo prohibido • los deportistas profesionales todo moJ. 

tr11to de pelabra o de obra • los Jueces o irbitros de los eventos, a sus com

palleros y • los jugadores contrincantes. 

En los deportes que Impliquen una contienda person11I, los contendientes 

deber'n abstenerse de lodo acto prohibido por los reglamentos•. 

Artículo 300. "Son obllgaclones especiales de los patrones". 

1. organizar y mantener un servicio médico que practique reconoclmlen-
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to peri6dic:os: y 

ll. Conceder a los trabaladores un día de descanso a la semana. No es 

aplicable a los deportistas profesionales la disposici6n contenida en el pjrra

fo segundo del artlculo 71". 

Artículo 301. •Queda prohibido 1 los patrones exigir de los deportistas 

un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vidaª. 

A.rtrcu1o 302. •t.as sanciones a los deportistas profesionales se aplican 

de conformidad con los reglamentos a que se refiere el artículo 298, fracci6n 

iv•. 

Artrculo 303. 11 Son causas especiales de rescisión y terminaci6n de las 

relaciones de trabajo. 

1. La indisciplina grave o las faltas repelidas de Indisciplina; y 

11. La pérdidas de facultades•. 

A raf1 de las Olimpiadas culturales efectuadas en nuestro país, cuando 

se Incorpora a la Ley Federal del Trabajo el r~glmen especial que contempla -

las relaciones laborales deportivas como auténticas relaciones labontles, pres

tadas bajo la direccl6n y dependencia de un tercero. A partir de esta fecha, 

es cuando se empieza a analizar la actividad deportiva, sus riesgos, su remu

neración, la naturaleza Jurídica de los contratos que unen al deportlsta con ta 

tnstltuc16n correspondiente sus horas de trabajo, de descanso, etc. siempre a 

la luz de las disposiciones legales vigentes en materia laboral. Inclusive ta 0-
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lld,. lntern1clonal del bbajo, Incluye dentro de su claslllc.1ci6n unlfor.,. -

de ocupaciones •1 deportlshl profesional y lo dellne como: "El tramjador -

que p8rllclp1 • aullblo de una re,...neracl6n en competiciones y pruems de

portlln1s•, culct.ndo de la apllcacl6n de los regla...,ntos de las mi•-•· sus -

funciones consisten según la propia definlci6n en lo antes expuesto. (11). 

(18) Memorias de la 0.1. T. - Boletín - Septiembre 1970 pág. 31. 
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CAPITULO 111 

CARACTERISTICAS DEL TRABAJADOR DEPORTISTA PROFESIONAL 

El comienzo de la reglamentación de los trabajos calificados como especi!_ 

les dice Cantan (19). estriba originalmente en las necesidades apremiantes. -

preocupación que se presenta en toda sociedad creciente. las cuales vienen a 

ser el elemento principal en la procreación de nuevas fuentes de riqueza y -

formas de trabajo, por lo q.Je necesariamente ha dado como resultado una -

nueva gama de especialidades o prestaciones de servicios conformadores de -

un nuevo aspecto en Ja división del trabajo. 

El deporte se caracteriza mediante Jos siguientes puntos;. 

a) La preparación. entrenamiento o acondicionamiento para intervenir 

en competencias deportivas. 

b) La representación legal de un menor que practica un deporte. 

e} Jugador, es el deportista miembro de un equipo. 

d} Juegos, son aquellas competencias que se organiz:tn comprendiendo 

varios deportes que se efectúan dentro de un periódo predeterminado. 

e) Club. Por club se entiende toda sociedad constitu(da con arreglo a 

las disposiciones legales urgentes y que tiene por objeto practicar o fomen

tar la afición por el deporte, ya sea como puro ejercicio Hsico de sus afiliados 

practicantes; ya sea tambflm como espectáculo público y de sus propios aso-

ciados, pero C'on e)(clusión de todo fín industrial o de lucro. 

(19). Cantan Moller, Miguel. Los Trabajos especiales ~n la Ley Laboral del 
Trabajo. Ed. Cárdenas. Editor y Distribuidor. México, 1977. Prólogo. 
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f) Liga. Es un conjunto de clubes de un s61o deporte que compiten en

tre sr de manera permanente, los requisitos mínimos de su formaci6n se fijan 

de la misma manera que los clubes. 

g) Comités Deportivos Municipales. Es el conjunto de ligas o clubes de 

un deporte específico perteneciente a un municipio, las n6r1111s respecto a -

esta agrupación .son: 

En caso de que un municipio s61o hubiera una liga o un club de un de

porte, el que existiere hará las veces de un Comité Deportivo Municipal. 

h) Asociaciones. La Asociación es el conjunto de comités deportivos mE 

nlclpales de un deporte en una entidad federativa. 

El régimen electoral y administrativo interno de cada asociación, est' -

determinado por los estatutos de cada una de las asociaciones existentes. 

En los deportes en que por sus propias aracterísticas, no se contem-

pla la función de ligas, son los propios clubes, quienes forman, como ya se 

dijo, los comitf:s deportivos municipales y corno consecuencia las asociaciones. 

1) Federaciones. La Federación es la agrupación de las asociaciones -

del mismo deporte, se fija un mínimo de asociaciones para otorgar el recono

cimiento a una federación, deberá tener la mitad m's una de las entidades -

que dispongan de lnstal~clones o posibilidades materiales para la práctica del 

deporte de que se trate. 

La Federación es la máxima autoridad técnica de su depol"'te en el país, 

es aut6nom0 en la Toma de decisiones tanto en el aspecto técnico como admi

nistrativo. 
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Derivado de las prácticas que se han observado, en esta materia y de -

las necesidades concretas del medio deportivo mexicano e internacional, dis

ponemos en la actualidad de un esquema basado en trescrg!lnismos, hasta el 

ano 1985, que en teoría deberían atender áreas concretas de acción específi

ca, en la pr6ctica, por la falta de una reglamentaci6n detallada, se ha perc!. 

bido la existencia de regiones en las que produce una superposlcl6n de fun

ciones; no sólo entre los organismos encargados de las tareas deportivas, -

sino en algunos casos también entre estos y otros organismos públicos que -

dentro de su acción incluye, asf sea de manera accesoria, a la actividad de

portiva. 

ORGANISMOS DEPORTIVOS NACIONALES 

Subsecretaria del Deporte. A raíz de un recort~ pr"eSUP.Uestacb y por d! 

cisl6n del ejecutivo federal,. fueron deaparecldos varias Subsecretarías de e! 

tado y precisamente una de ellas fué la Subsecretaría del Deporte. 

Se le definía como el oryuiismo rector de todas las actividades deporti-

vas del país. Su naturaleza era la de un organismo público. 

La estructura de la Subsecretaría fué concebida como un orgnlsmo mul

tlpartlclpativo en cuyo seno pudlert?n concentrarse acciones hasta antes dis

persas, buscando f6rmu1as de planeación democrática de la política deportiva; 

por ello, se establecl6 como autoridad suprema a una junta de gobierno inte

grada por representantes de diversos organismos públicos que tenían ingere,n 

cia en el área deportiva y que destinaban recursos para operar en ella. Es-
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ta junta de Gobierno tenla la función de aprobar los programas de trabajo y 

el presupuesto correspondiente, el prop6sito de esa disposición era lograr -

que las susodichas actividades y recursos se coordinaran y complementaran 

1fn duplicarse o estorbarse y el marco del plan general estaría orientado por 

una política definida. 

La presidencia de la junta de gobierno era ejercida por el Subsecreta-

rlo de Educación Pública, dada la premisa original del encuadramiento del d!_ 

porte como una función educativa. 

Cuatro fueron las grandes prioridades que se habían trazado la Subse

retarla como objetivos: 

a} Lograr que un mayor número de mexicanos practicara en forma sfs

telMtlca y CJ1"91n1zada para alcanzar plenamente los beneficios que de él se d~ 

rfvan. 

b) Establecer las condiciones que hicieran posible la práctica del depo! 

te, previa de;termlnacl6n de las necesidades de Instalaciones, tomando en - -

cuenta los recursos ya existentes. 

c) Obtener material deportivo de fabricación nacional de la mejor cali

dad y al menor costo posible. 

d) Mejorar los resultados obtenidos por los deportistas mexianos en -

competencias internacionales. 
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Confederación Deportiva Me;dcana.. Debe deflnirsele como el organismo -

paraestatal, a través del cual el estado Instrumental su política dirigida a las 

organizaciones sociales deportivas y por medio del cual recibe Ja colaboraci6n 

de ellas para la configuración de dicha política. 

La Confederación Deportiva Mexicana juega un papel vlnculatorlo entre 

las agrupaciones deportivas que el estado reconoce y el poder público. Su -

misión es ordenar y regular la vida de dichas agrupaciones deportivas. 

Estructura de la Confederación Deportiva Mexicana. El enlace entre la 

comunidad deportiva y la organización gubernamental se establece a través -

de la dlsposicl6n por virtud de la cual es el Presidente de la República quién 

designa al Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana. 

La participaci6n de los particulares que aportan sus esfuerzos al de- -

sarrollo deportivo, debe asegurarse mediante la f6rmula actual por virtud de 

la cual el Presidente de la Confederac16n lo es también de su Consejo Direc

tivo en el que debe haber representación de las diferentes agrupaciones int! 

gradas en la Confederación Deportiva Mexicana. 

la Confederación Deportiva Mexicana deberá tener dos tipos de miem--

bros: 

a) Las Federaciones Deportivas Nacionales 

b) Las Uniones Deportivas Estatales. 

Las entidades deportivas que con tal carácter se reconocen, como suce-
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de en la actualidad, son la Universidad Aut6noma de M~xico, el Instituto Po

lltEcnico Nacional y el Seguro Social. 

La Confederación Deportiva Mexicana debe tener un Consejo Directivo -

que die.e sus normas y disposiciones internas. Este Consejo debe integrarse 

por quince miembros, además del Presidente de la propia Confederacf6n, ellos 

serin: 

a) Dos Vlepresldentes 

b) Un Secretarlo General 

e) Un Tesorero 

el Un Asesor Jurídico 

Todos ellos electos de entre los representantes de las Federaciones. 

a) Cu•tro Consejeros Federativos. electos de entre los representantes 

de la1 federaciones, cuyos deportes hayan sido considerados prioritariamente. 

b) Dos Consejeros electos de entre los representantes de las entidades 

deportivas reconocidas. 

e) Cuatro Consejeros electos de entre los presidentes de las uniones -

deportivas estatales. 

Los miembros del Consejo Directivo Durarán en ese cargo 4 años, pero 

anualmente se renovará una cuarta parte de ellos. 

El primer año, después de la primera Integración, se renovarán: El se-
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gundo Vicepresidente, un Consejero Federativo y dos Qmsejeros Regionales. 

El segundo ar.o, el secretario General, el Asesor .llrídlco un Consejo F~ 

derativo y un Consejero de Entidades. 

El cuarto ano, el Tesorero y dos Consejeros Regionales. 

Funciones de la Confederación Deportiva Mexicana. 

a) Normar y regular la organización y funciones de las agrupaciones -

deportivas del pa rs. 

b) Establecer ia credencial única del deportista en la República Mexk!! 

na. 

e) Otorgar el reconocimiento oficial a las agrupaciones deportivas ofi--

dales. 

d) Vigilar el cumplimiento de las normas electorales en todas las agru

paciones deportivas. 

e) Asignar los recursos necesarios a las agrupaciones deportivas para 

el cumplimiento de sus programas. 

f) Elaborar y mantener actualizado un censo de deportistas, entrenad_!! 

res y oficiales en el país. 

g) Resolver en última instancia, las controversias que se suscitaren e_n 

tre miembros de agrupaciones deportivas afiliadas o entre ellas mismas. 

h) Establecer un centro de difusión de estatutos, reglamentos, folletos 

técnicos y material dldáétlco deportivo 

i) Representar a cualquier agrupación aflliada ante las autoridades. 

El Comité olímpico Mexicano constituye un organismo necesario para ha-
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cer posible la partlclpaci6n de deportistas mexicanos en cualquier especialidad 

para determinadas competencias Internacionales. ConsideraMOS que debe defi

nlrsele como el organismo deportivo mexicano al que debe reconocérsele con -

las siguientes funciones: 

a) Avalar la participaci6n de deportistas mexicanos en competencias in-

ternaclo1Wles y las solicitudes de sede que para evento lnternalconales haga -

una Federaci6n Mexicana. 

b) Vigilar su preparación y partlclpaci6n en dichas competencias. 

e) Certificar ta condición de aficionados de los deportistas que nos re-

presenten en ¡untas lnternaciona~s. 

d) Asumir las responsabilidades correspondientes en los casos en que 

nuestro país sea sede de unos juegos olímpicos, panamericanos o Centroame-

ricanos. 

e) Asignar los recursos necesarios a los directivos y oficiales que sean 

distinguídos con cargos en organismos internacionales, para que puedan cum-

pllr con las obligaciones que los mismos les Impongan. 

El Comité Ollmplco Mexicano, como reunión de particulares sin más llml-

te que el acatamiento a las leyes del país y a los tratados internacionales su! 

critos por éste. 

TESIS 
~::. \Ji 



so 

a) La actividad deportiva es un trabajo lícito social. 

La Constitución de 1857 expresaba únicamente en el artículo quinto lo -

siguiente: "Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la Ju.! 

ta retribuci6n sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar nin

gún contrato que tenga por objeto Ja pérdida o el irrevocable sacrificio de -

la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo ••• ª. 

Esta garantía Individual estuvo ligada a lo contenido en el artículo cuar 

to, en el cual se estableció que a ninguna persona se podía impedir el dedi

carse a la profesión. industria, comercio o trabafo que le acomodare, siendo 

lícito. En otras palabras, cualquier mexicano o extranjero ha estado faculta

do para ejercer una actividad profesional, industrial o comercial sin más limi

tación que las permitidas por las leyes, quedando impedida toda autoridad de 

imponer restricciones al trabajo personal que no ofenda los derechos de un -

tercero o los de la sociedad, exccpcl6n hecha de las resoluciones dictadas -

por la autoridad judicial con estricto apoyo en una ley o reglamento. Con -

base en la anterior consideración damos por sentado que de no existir ataque 

alguno a tercero o a la Sociedad en general, ninguna persona se encuentra -

obligada a la prestación de un servicio, si no es su voluntad hacerlo, y si -

no es recompensada con el pago de una retribución económica, esté conveni

da o no. 

Respecto del artículo 5° que se comenta, cuando fué presentado un pr~ 

yecto de redacción que se guá en lo general las Ideas de la constitución de -

1857, al largo debate que provocó esta cuestión se impuso el buen sentido o 

ricial y a través de un viable proyecto presentado por Don Natividad Macfas a 
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1ugerencill de Don 'Wnustlano Carranza, fué como se modific6 en su totalidad 

la e•tructura de los artículos cuarto y quinto, origlnandose con mtlvo de la 

nueva redacc16n de tales preceptos amstitucionales, lo que ha dlido en llama! 

H: con propiedad Garantías sociales, consigna tanto en este último artfculo <=!! 

mo en el artículo 123. 

Estas Ideas norma ron el pensanento del Contltuyente de 1917. A ellas 

responde el Imperativo .contenido en el párrafo Inicial del actual artículo qui!! 

to, donde se dice que a ninguna persona podrA Impedirse el ejercicio de cua!_ 

quier profesión Industrial, comercio o trabajo siempre que sean lícitos. La -

premisa establece la necesidad de Imponer una pblftlca profesionol y estatal -

de efectiva garantía del empleo, destinada a protegerlo en varias direcciones 

primero, sosterer su permanencia y estabilidad evitando en lo posible la deso

cupación: segunda, proveer a la distribución de la mano de obra, si esto se 

hice necesario, no s61o en el 6mblto geogr6flco sino en el profesional, a tra

vés de la capacitac16n y el adiestrarriento del trabajar; tercera impulsar el a-

prendlzaJe de dos o mis actividades u oficios, para intentar una posible re-

clasificaic6n laboral de acuerdo con las capacidades del propio trabajador. 

la llmltac16n a esta garantía constitucional, establece que. cuando se -

atacan 101 derechos de terceras personas; esto es, cuando se afecta el lnter~s 

o la libertad de quienes conviven con nosotros y se les ocasionan perjuicios 

con el desempei"lo de una actividad que puede resultar Ilícita. 

La única obllgaclón que subsiste es la proveniente de un responsablli-

dad civil que hubiere contraido, cuyo cumplimiento si podrá exigirseles por -
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los medios legales que procedan. 

Sobre la "licitud• en el objeto materia de un contrato de trabajo dire-

mos que, dadas las características tan especiales que casi todo este derecho -

guarda, hace que se considere bajo un doble aspecto, en que se proteje la no 

realización de un trabajo en contra de la prohibición; que aunque lo parezca 

no es lo mismo; una cosa es el objeto Ilícito, cuya ilicitud nace en su propia 

naturaleza intrínseca, como sería por ejemplo el robo; pensamos no podría ha

blarse de un robo como objeto lícito de un contrato de trabajo; mientras que 

la prohibición no deriva de la naturaleza misma de la prestación sino de un -

imperativo legal que es el que impide contratar. 

Concretamente en la Ley Federal del Trabajo el estudio correspondiente 

lo encontramos en el artículo 11° que dice; 

"Artículo qo No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que -

se dedique a la profesión. industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. 

El ejercido de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autorl-

dad competente cuando se ataque los derechos de terceros o se oíendan los -

de la sociedad: 

a) Cuando se trate de substituir o se substituya definitivamente a un -

trabajador que haya separado sin haberse resuelto el caso por la junta de -

Conciliac16n y Arbitraje. 

b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trab! 

jador que hay estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de 

fuerza mayor •. o con permiso, al presentarse nuevamente a sus labores: y 
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JI. Se ofende los derechos de la socledad en los casos previstos en :.. 

las leyes y en los siguientes; 

a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta Ley, 

se trate de substituir o se substituya a los huelguistas en el trabajo que de- -

semper"Jan, sin lo que dispone el artículo Q68. 

b] Cuando declarada una huelga en Iguales términos de licitud por la 

mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus 

labores o siga trabajando. 



b) El contrato de trabajo del deportista profesional. 

a) .- Los Contratos. 

La palabra "Contrato" proviene de Latín contractus, cuyo, significado -

es estrechar, unir, hacer pacto; es decir; se refiere a la uni6n de volunta-

des para crear una situaci6n específica. Ya el Digesto mencionaba la palabra 

contrato referida a la convenci6n: "convienen los que de diversos puntos se 

reCJnen y van a un mismo lugar; así también los que, por diversos movimien

tos del inimo consienten en una misma cosa, esto es, se encaminan a un mis

mo parecer•. 

b) • - El caitralD de trabajo. 

Durante las relaciones humanas o sociales, aparece la forma por la que 

el hombre se compromete a prestar servicios a otra o a una entidad econ6ml

ca, a cambio de la percepcl6n de un salario o compensacl6n determinada. Así 

comienza a aparecer la locaci6n de servicios y posteriormente el Contrato de 

Trabajo, que como es natural tiene elementos que lo tipifican debidamente y 

lo diferencian de los demás. 

El contrato de trabajo fué considerado por muchos como el elemento - -

esencial del Derecho del TrabaJo, sin embargo ahora mucho se discute si exl! 

te o no un contrato de trabajo, con los elementos básicos para la existencia 

del contrato en términos civiles; la existencia de voluntad sin vicios, lo sin! 

lagmátlco, etc., ya que la Ley señala determinadas condiciones que ponen -

fuera de la conlratacl6n laboral la voluntad de las partes, como son la fiJa-

cl6n de salarlos mínimo, de jornadas máximas, la existencia de normas catee-
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tivas, lndusive obligatorias para determinadas ramas de la industria y otras. 

la diferencia esencial en el caso del contrato de. trabajo, es que se tra

ta de normas irrenunciables. 

la fi¡aci6n de las normas y condiciones de trabajo por las partes, hizo

que se trasladara a la materia laboral el inst,.umento jurldico que es el con-

trato. En efecto, esa fijaci6n de condiciones parecía llenar las característi-

cas precisas de un contrato, ya que aunaba a la existencia de la voluntad -

de tas partes y su consentimiento, te6ricamente en igualdad de condiciones, 

el hecho de ser sinalagmAtico, oneroso, conmutativo, personal y de tracto -

sucesivo. 

El término Contrato de Trabajo fué usado por primer-a vez a fines del -

siglo XIX por tos Economistas. En Marzo de 1900 fué acogido por una Ley -

Bélgica y casi inmediatamente después en Suiza y Francia. 

Tal designación ocasionó desde su nacimiento di5cusiones entre los furi_! 

consuftos y tratadistas del Derecho, uno en contra otras en favor; pero el -

hecho es que sobre"ivi6 las críticas y ha tomado ya carta de naturalizac16n 

dentro del trabajo; existencia ha estado ligada a ta rarna del Derecho cuya -

autonomía tambi~n habla sido negada por los mismos que negaban el contrato 

de trabajo. 

Como lo han expresado casi todos los autores tanto de derecho constit~ 

clonal como de derecho laboral, al resultar la libertad de trabajo una quime-
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n dentro del régimen liberal, pué• imperó el principio de la ley de la ofer

ta y la demanda sobre el ..,rc:ado de trabajo, asl como el del mejor dotado -

sobre el de1lgual. los abusos evidentes cometidos en perjuicio de los traba-

jadores hicieron necesario un cambio radical de las relaciones jurídicas, ob1i

gandose al Estado a reconocer y garantizar no úniCilmente dicha libertad. si

no • regular al mismo tiempo todas las formas de contrataci6n y empleo tanto 

en lo individual como en lo colectivo; en lo individual para defender la dignl. 

dad y a la persona del tra~jo; a fin de encausar los Imperativos y exigen-

cia1 de la economía nacional, sln lesionar los intereses de ta clase trabajado

ra, sobre, lodo en nuestro país que en mayor medida requieren de las fuer

ZH de trabajo. 

Fichaje y contrato de deportista. los deportistas, sean aficionados o -

profesionales, celebran actos jurídicos que les crean obligaciones en relación 

con su ictlvldad, en el momento que se afilian a un club o institución, den

tro de la cual practicarán su especialidad. 

Conforme lo dispone el C6dlgo Civil en vigor, todo aquel convenio que 

produce o transfiere derechos y obligaciones, toma el nombre de contrato -

(Art. 1793). 

En consecuencia, en el momento en que un deportista firma el convenio 

para actuar por o dentro de una organizaci6n, esU celebrando un contrato. 

Si es profesional, el contrato ser6 oneroso; pero, en una y en otra forma, -

llena 101 aspectos legales de la contratación. 
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Estudiaremos las características legales para que un contrato tenga vali

dez, y que están sef&aladas con el consentimiento de las partes que en el mi!_ 

mo intervienen. Es decir, que los que van a adquirir obligaciones o dere- -

chos derivados del contrato, deben estar conformes con aceptar unas y gozar 

de los otros. Para que exista el consentimiento, la persona que otorga debe 

tener la capacidad legal para obligarse. Es general que la firma para fichar 

dentro del club la lleva a cabo directamente el deportista. En todo caso si -

se trata de un niflo, ser¡n los padres los que contraten o autoricen la íirma. 

En el ámbito profesional, cuando en el contrato se establezcan penas diferen

tes a la recislón por incumplimiento, como multas o pagos de indemnizaciones 

y los deportistas sean menores de edad, solamente tendrá validez el ccintrato 

si está firmado por quién ejerza la patria potestad sobre el mismo. 

En otro requisito legal del contrato, que consiste en que el objeto del -

contrato pueda ser posible, se dá en el caso de los contratos deportivos, ya 

que sf es posible contratar para ello. En efecto es motivo del contrato el h!, 

cho que el obligado debe hacer (el deportista practicar su especialidad, el -

club o institución proporcionar los medios y oportunidades para ello y, en -

el caso de los profesionales, cubrir las prestaciones económicas seflaladas). 

Además el hecho que se contrata debe ser posible (y el deporte lo es) y lfc!. 

to (y la actividad deportiva en sí siempre es lícita, ya que no va contra del 

orden pCJbllco ni de las buenas costumbres) (art. 1830 del C.C.). 

En los contratos de los deportistas no existe forma específica ni determ.!_ 

nación expresa en ninguna Ley, hasta la fecha los contratos obligarán a las 

partes en form& y términos que aparezcan en los mismos. 
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El contrato deportivo es, por otra parte, bllateral, ya que obliga a las 

dos .-rtes, deportista y organiud6n o club que contratan. 

A la fecha, todos los contratos de deportistas se han celebrado dentro • 

del cuadro que se designa como contratos innominados. 

El Deporte Profesional. Esü ligada, como una óe las formos esenciales, 

a la vida en la sociedad del hombre. El deporte tiene la mira de elevar la -

capacidad ffsica y templar el valor del hombre, y a la vez una distracci6n -

que viene a c:onstituir un espectáculo público .. 

Contratación de deportistas profesionales~ Cuando la existencia del de

portista profesional es un hecho .. nace la contrataci6n de los mismos desde -

el punto de vista legal, encuadrandose en la contratación regida por el der~ 

cho del trabajo. 

Analilaremo1 cómo deben ser tales contratos para ubicarlos considere-

mos que .. dado que existe una prestaci6n de ~rvlcio a cambio de una remu

neración, existe la base fundamental del contrato de trabajo y consecuente-· 

mente, que dentro de esta especialidad del derecho debe ponerse el contrato 

del deportista profeslonal para darle protección jurídica necesaria. 

Los contratos de los deportistas profesionales tienen fas características 

de los contratos de trabajo (no Solamente en la sujeción, sino también a la -

forma de pago, a tos descansos. períodos de vacaciones, etc .• y otras cara~ 

terfsticas espedflcas como es el hecho de su corta duración, Ja posibilidad -
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de la transferencia, así c:omo otras similares). pasaremos a estudiar cada uno 

de los puntos relativos. 

Las jornadas. para el deportista profesional, la jornada es específica-

mente establecida. sin computo de horas. Se trata de que concurra, con -

puntualidad exigible a todo profesional, a las horas que se ••"ale para su -

preparación física. que como en todos los casos, est4 a criterio de quien pa

ga, a través de su representante en el caso. que es el preparador físico o -

entrenador. Las horas que se seflalen para recibir las instrucciones que so

bre t'cnlcas o tc\cltas se indiquen, también forman parte de la jornada de -

trabajo, e igualmente el hecho de que deba presentarse con la debida oport~ 

nldad, a la hora que se sen.ale para partlcípacl6n en las competiciones, los -

viajes a realizar o cualquier otra semejante. de donde debemos desprender -

que será muy diflcil que pudieran se"alarse jornadas f'Xtraordinarias o tiem

pos e>e:tras de trabajo. 

De to anterior deducimos que los deportistas profesionales ya sea en -

conjunto o individual, si bien éstos no tienen precisamente jornadas señala-

das por la parte que paga, que es el promotor del espectáculo, sr deben - -

destinar parte de su tiempo a Ja preparación física, al estudio de las tf:cní-

cas,, jorn•das específicas sujetas a lets necesidades del deporte. para que los 

profes.tonales del mismo se sujeten a ellas. ya aea fijadas por el empresario. 

ya sea establecidas por el propio deportista . 

los salarios y prestaciones económicas. La relación entre el profesío-

nal del deporte y la organización a la que sirve, es la forma de pago dei S! 
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lario, c.ompensacl6n, o cualquier otra prestaci6n de caricter económico, que 

recibe por haber prestado sus servicios en la forma pactada. 

Pago. Existe el pago de un verdadero sueldo o salario que recibe los 

deportistas profesionales por su actuación, en forma fija y peri6cllca. Esta 

cantidad, natural.,.nte, varía, pues es~ sujeta a la calidad del deportista, 

a su atraccl6n pora el público entre otras. 

Estimamos que el derecho que tiene el deportista profesional a que el -

patrón le participe un porcentaje por la transmisi6n de la competencia en 

que participa y debe ser estipulado en el contrato de la materia. 

Además de ese pago, existe en el deporte el pago de las primas por la 

firma del contrato# o pago de fa "ficha• del jugador, que es una prestación 

económica que debe considerarse para fijar el monto total de salarlo, pues -

de hecho forma parte de o\I. 

Existe otras primas o premios, sea por ganar Juegos, por los juegos ... 

que se empaten, o por cua1qufer otra actividad previamente sel'\alada por el 

contrato~ 

Todos los demh pagos en cualquier forma, como obiequios en especie, 

equipo• de uso, ropa, etc., tamblhn for..., parte del salarlo normal del de·

portlsta. Y aún cuando no forman parte del salario propiamente dicho, si -

son prestaciones en beneficio del atleta como los gastos de viaje y hospedaje 

los servicios médicos y de masajista, etc., que se les proporcionan. 
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En el c1110 de los deportlst11 que podr!omos llamar 1ut6nomos dentro de 

los profesionales, por lo genero! fijo su pago Incluyendo los gastos 1 reallur 

(pasojes, estlncloi, 1yud1rtes, etc.,); pero cuando se troto de atlet1s de al

to nivel, pueden hastl lleglor 1 cobrar un porcenta¡e de las entradas, pero s!. 

g""n siendo emplMdos, en el pego de una remuner1cl6n por la prestacl6n de 

un servicio. 

Estabilidad. La justicia de este derecho es Indiscutible pues tenemos -

por ejemplo el caso de un holllbre que ha dado los mejores anos de su vida -

al servicio de una empresa y cuando su rendimiento es menor, por el desga!_ 

te Mlural de la vitalidad y la fuerza, la empresa quiere substituirlo por o- -

tro que produzca m6s. 

La estabilidad en el empleo le garantlzari el no ser removido y continuar 

recibiendo su solario, o bien, le seri pagoda una lndemnlucl6n que será pr_!! 

greslva. en relllc16n con el nC.mero de anos que ha servido a su patrón. 

Este derecho no existe, de hecho para el deprolista profesional. Es 16-

glco entender que un atleta es atractivo paro el público solamente mientras -

se encuentr11 en el pleno goce de sus facultades y cap1cid1des. En conse- -

cuencia, en el momento que 61t1i1 disminuyen del• de ser motivo de negoclo

en la taquilla y dejo de servir por• el obJeto del controlo. 

La e1t1bllldad, pues, del contrato del deportista, se agota con la terml

Mci6n del plazo fijado en el contrato mismo. Es de tornarse en cuenta que, 

al sufrir esta ftex16n el derecho como sucede en otras actividades no hace -
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11111 que 1ju1tarse 1 111 necesidades de la misma contratacl6n. 

La relacl6n de trabojo es uno 1ltuacl6n jurídico objetivo entre trabajlido

re• y pmtrone1 por la solo pre1taci6n de servicios en for,.. subordinado, ra-

16n por la cual se aplica un estatuto objetivo que se confor• de los princi

pios ln1tltuclonole1 y nor•• de 11 declaraci6n de derechos sociales, la Con,! 

tituci6n, la ley Federal del Trabajo, los tratados internoclonoles, de las con

venciones colectivas de condiciones de trabajo y las de""s nor111s relativas. 

La palabra contrato difiere en este caso, de la connotad6n que priva -

en la concepc16ñ contr1ctuall1ta del derecho civil, puesto que no dejli al ar

brtrlo de los contratantes el establecimiento de cláusulas al margen de la ley 

l1boral. 

LI Ley Federal del Tr1baJo fljli los condiciones mlnlmH que detJerlin ga

rantizarse al trabajador en la pre1tad6n de servicios, por lo que. en un co~ 

trato colectivo de trabojo, no podr6 incluirse estipulacl6n alguna que sea In

ferior 1 las establecidas en el articulo 123 Constitucional, en 11 Ley laboral -

y en 11 jurl1prudencl1, que beneficien al tr1bajlidor. 

El Contrato Colectivo corno este bilateral entre org.1nlHci6n sindical obr! 

r• y 101 patrones, generalmente estructuran un derecho social superior a la 

proteccl6n mlnlma de 101 trabaj1dore1. 

En las relaciones laborales no existe la llamada autonomía de la voluntad 

desde el momento en que la ley obliga a la parte patronal a celebrar el con-
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trato colectivo incluso contra su voluntad, ya de oponerse a la relación del -

mismo, los trabajadores podrán ejercer el derecho de huelga para lograr su 

ro ... ndad. 

El Contrato de Trabajo puede adoptar dos formas: la individual y colef 

tlv•. La primero depende de I• prestación del trabljo pani crear una si tu! 

ci6n jurídico objetiv• que no existía con anterioridad, la cual recibe el nom

bre de relac16n de trabajo al aplicarse automitJcamente e imperativamente el 

derecho objetivo cuando se inicia la actividad del trabajador. El Contrato -

colectivo de trabajo tiene su contenido en el artículo 386 de la Ley Federal -

del Trabajo. 

Artículo 386. •contrato Colectivo de Trabajo es el convenio celebrado 

entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o -

uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condici!?_ 

nes según las cuales debe prestarse el trabajo en uno o más empresas o es

tablecimientos•. 

Los contratos lndlviduales 1 como colectivos deberf1n Hevar los mismos -

requisitos en materia deportiva. 

a) Como todos los colectivos. estos contratos deberán constar por es

crito bajo pena de nulidad y también deberán depositarse ante la Junta de -

Concillaci6n y arbitraje competente al coso (Artículo 390). 

b) En los contratos se hará constar todos los datos a que se refiere -

el a•trculo 391 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Los nombres y domicilios de Jos contratantes. 

11 Las empresas y establecilnientos que •barqueo 

111 Su duración o la expresión de ser por tiempo Indeterminado o pa-

,.. obra determi1111dil. 

IV Las jorndas de trabajo. 

V Los dfu de desanso y vaaclones. 

VI El monto de 101 ularlos. 

VII Las C"usulas relallvH • la capacitación o adiestramiento de los -

trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda. 

VIII Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento que se deba -

impartir a quienes vaya a ingresar a laborar a la empresa o esta

bleclmlento. 

IX Las bases la integración y funcionamiento de las comisiones que -

deben formarse de acuerdo con ésta Ley. 

X U.s demSs estipulaciones que convengan las partes. 

La característica especial de estos contratos es la posibilidad de sel\alar 

salarlos diferentes, en caso determinados. 

U revisión de los contratos colectivos de trabajo en materia deportiva, 

son procedentes en la misma forma que las demás ramas de trabafo, cada -

dos anos, corno lo proviene el artículo 399 de nuestra ley. De acuerdo a J. 

Je1ú1 Castorena. 

"la Institución de la revisión, tiene un doble objeto: primero marcar un pi! 

zo de seguridad en las relaciones de las partes, durante él, no puede pra

nearse el establecimiento de nuevas condiciones de trabajo, y segundo dar -
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oportunidad • Introducir en el contrato colectivo de trabajo, los estlpulocio-

nes que se estimen justa •I cabo de un per16do razonoble (21). 

Por lo que c:on1lderarino1 que el deportista tiene el derecho de ser ""P! 

citado cloble,..,nte para desarrollor otra actividad ya que a.· vldl °"""'-trabal! 

dor deportl•to profesional es corta. 

Ya que tiene la dlsponlbllldad total en cuanto a tiempo a que se obliga 

el deportista, para con el club o empresa, en cuanto a que debe prestarse -

en todas y cada una de las competencias nacionales e internacionales en las 

que el club participe. 

El descanso semanal obligatorio a que tiene derecho tocio trabajador, en 

este caso queda sujeto a la• mod•lldades y necesidades del evento. 

De semejante situación encontramos la jornada de trabajo, que est6 va

rloda según las caracterl1tlca1 del evento. 

Dentro de esa capaclt•clón que se Incluya Hesorla jurídica, para no -

1er UM carga para la sociedad en et futuro y representar la verdadera va

k>raci6n de los Intereses famlllares, que deben ser tutea.dos por el derecho. 

(2) J. Jesús Castorena, Manual de Derecho Obrero, Derecho Sustantl 
vo 7a. Ed. México 1984, P6g. 283. 
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e) La terminación de la relación de trabajo del deportista profesional. 

la Ley de 1931 dividió las causas justlílcadas de disolución de las rela-

clones individuales de trabajo en causas de rescisión y causas de terminación. 

La doctrina y la Jurisprudencia las convirtieron en el principio técnico de -

Claslfle11ci6n de las causas disolventes de las relaciones de trabajo. la Ley -

nueva adopt6 los principios y la terminología. 

•La rescisión es la disolución de las relaciones de trabajo, decretada -

por uno de sus sujetos, cuando el otro Incumple gravemente sus obligaciones". 

"la terminación es Ja dlsoluclón de las relaciones de trabaja, por mutuo 

consentimiento o como consecuencia de la Interferencia de un hecho, indepen

diente de la voluntad de los trabajadores o de los patrones, que hace lmposl-

ble su contlnuacl6n•. (21) 

Cabanelfas apunta que 11 fo referente a la disolución del contrato de tra

bajo, ha encontrado tanto en la doctrina como en la leglslacl6n positiva, una 

terminología no ajustada a la realidad de la figura jurídica que se ha intenta

do bosquejar. Se confunden los términos .•. y a veces se contraponen alg.!:! 

001 que en realidad podrían ser 19rupados dentro de un concepto genérico -

cual sería el de 1termlnaci6n del contrato de trabajo1
• Se utilizan como opue! 

tos Jos de extincl6n, rescisl6n, disoluci6n, revocac16n, despido, 

(21) De La Cueva Mario, El nuevo Derecho Mexicano del trabajo, Tomo 
1, Séptima Edición. Pág. 250. 
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La estabilidad en el e111pleo mnstituye un principio de bHllar del dere-

cho del trablljo, por lo que <Dnslg.,. ll11ltatlvallll!nte, COllO cauM de termlna-

ci6n de la relacl6n laboral. 

La Ley hoce la diferencia entre rescisión y terml ... ci6n de lo relación -

de trabojo en el cuol • la letra dice: 

•Artículo u. El trabojador o el patrón podri rescindir en cualquier -

tiempo I• relaci6n de tram;o. por aiuu justificada, sin incurrir en responsa

bilidad". 

"Artículo 53. Son causu de ternilnación de los relaciones de trabajo: 

1. El mutuo consentimiento de las partes: 

11. La muerte del trabajador: 

111. La terminación de i. obra o vencimiento del t~r•ino o lnversl6n 

del capital, ••• 

IV. La Incapacidad ffslca o mental o lnabllldad manifiesta del trabal! 

dor, que haga Imposible la prestaci6n del trabajo; y 

V. Las casos a que se refiere el artículo 434. 

De Bien estima que la jubllac16n es u"" de las cauMs de termlnac16n -

no obstante se regula con frecuencia, en las contrataciones colectivas de tr! 

bajo. 

Cabe odvertlr que s61o el trabajador puede terminar su relacl6n de tr! 

bajo en cualquier tiempo, pudiéndose demandar en todo caso, la responsabl--



lldad civil. 

La terminación no Implica culpa por parte de los sujetos, la ley confie

re al trabajador Incapacitado por un riesgo fuera de trabajo, dos opciones: 

a) La lndeminlzaci6n por un mes de salario, más la primo de antlgúe-

dad correspondiente, o 

b) Que se le proporcione, a voluntad, un trabajo compatible con sus -

aptitudes (artlculo 54 LFT). 

La terminación decidida en forma unilateral por el patrón se asimila al -

despido, de donde, si aqu~l no comprobara en juicio las causales respectivas, 

el trabajador podrá exigir los derechos consignados en el artículo QB de la -

LFT (la reinstalación o la indemlnizaclón de tres meses de salarlo, más los 11! 

mados salarios caldos) (artículo 55 LFT). 

111. Térmlnación colectivo de las relaciones de trabajo. El artículo 433 

la LFT, sujeta a las disposiciones del capítulo VIII de su título VII, la terml 

nación colectiva de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de 

la empresa o establecimiento o la definitiva reducción de sus trabaios. 

En función de preservar la estabilidad en el empleo, el artículo 434 LFT 

establece: de nanera remarcada que: ,.Son causas de terminación de las rela

ciones colectivas: 

1. La fuerza mayor el caso fortuito no tmputable al patrón, o su inca

pacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesa-
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ria .. inmediata y directa, la terminación de los trabajos: 

11. la incosteabllldad notoria y manifiesta de la explotación; 

111. El concurso a la Cf.l~br• legalmente declarado, si la autoridad com-

petente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la re

ducción definitiva de sus trabajos. 

La termillilcl6n de las rel1ciones laborales Individuales, o colectivas de

be sujetarse al procedimiento Jurisdiccional correspondiente, de acuerdo a los 

términos fijados por el artículo 435 de la LFT. 

La posibilidad de que el cierre de la empresa sea parcial explica el re

conocimiento del derecho a la estabilidad en el empleo para los trabajadores -

de mayor antigüedad (artículo ~37). 

Si el patrón reanudara las actividades de su empresa formara alguna -

otra semejante, tendr' obligación a preferir en igualdad de condiciones a los 

trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les haya -

servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quien no teniendo ninguna o

tra fuente de ingreso económico tenga a su cargo una familia y a los slndica

IJzados respecto quienes no lo estén. 

SI existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la pr! 

ferencia para ocupar las vacante o pue~to de nueva creación se regirá por lo 

que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. 
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~ entiende por sindicaliZado a todo trabajador que se encuentre agre

.U.do • c.,.lquler organizacl6n slndlal legal constituida. (articulo 15' LFT), 

sltuocl6n que t.mbién es apliable a los asos de concurso o quiebra (artículo 

'31 LFT). 

En lo que se refiere a bl reducci6n de personill o de nuevos procesos -

de trabajo, si no existiera un convenio, el ~tr6n deberi obtener la autoriza

ci6n de la junta de concillaci6n y arbitraje. de conformidad con la norma que 

rigen los procedimientos epeciales (artículo '39 LFT). 

Además de estas opciones los deportistas como trabajadores la Ley les -

establece mediante el artículo 303 de la LFT, dos más: que la letra dice "Son 

causas especiales de rescisión y terminaci6n de las relaciones de trabajo: 

1. La lndlsclpllna grave o las faltas repetidas de Indisciplina; y 

11. La pérdida de facultades. 

Al respecto Alberto y Jorge Trueba nos comenta que el principio de di! 

ciplln11 es esencial en 1111 relaciones humanas quedando a cargo las juntas de 

Conclllacl6n y Arbitraje resolver sobre la gravedad de la Indisciplina. 

En la fracción segunda, el Legislador no es específico ya que cualquier 

deportista profesional, en determinado evento, pueda ser vencido y no por -

eso quiera decirse que ha perdido sus facultades de destreza. Además rompe 

los prfnclpio1 sociales del derecho de trabajo al establecer como motivo de re! 

cisión la pérdida de las facultades. aún cuando queda a cargo de la empresa 
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su cot0probacl6n. Sin embilrgo en la prktlca se cometer'" •I respecto lnjus

tlclH. 

Este proble""" debe resolverse • través de la seguridad soclal como ati

noduoente coment• Alberto y Jorge Trueba. 

los trabajadores reajustados poclr6n exigir una lndemlnzaclón que com

prend• cuatro meses de salarios, o la cantidad mayor, asr coma I• prima de -

antigüedad correspondiente (artículo 439 LFTJ. 

Tendenciosa la necesldad de establecer un seguro por cesantía, así co

mo 101 seguros que sean posibles en el curso de la contratación deportiva -

por las cantidades suficientes que le permitan su restablecimiento a la vldl -

deportiva o un retiro digno. 
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dJ Los riesgos de traba}o del deportis1a profesinal. 

Debemos considerar que todos los deportistas profesionales tienen der.!. 

cho a recibir la protección de la seguridad social, a tra"és de diversas Ins

tituciones de salud para la atención médica en caso de algún accidente en el 

desarrollo de sus actividades tes proporcionari al mismo tiempo de las aten-

clones en et caso de enfermedades no profesionales. 

las empresas dotadas de una perfecta organízad6n asociativa estas se 

limitaban a garantizar las prestaciones sanitarias suficientes para procurar -

la curacl6n de las lesiones'" no sólo en cuanto impedían la práctica del depor 

te, sino tambi~n en cuanto imposilitan el ejercicio de la actividad ordinaria y 

habitua1 del deportista profesional. 

Para ello las empresas deben tener organizados prestaciones ~dicas y 

farmacéuticas~ quizas con cuerpo médico masajistas, con caracter Ojo y per

manente, 

•La protección física no se disocia de la salud mental las condiciones de 

trabajo y el ocio están ligados, al igual que ocurre con el medio ambiente de 

trabajo y el medio ex1erior. la buena ejecución de un trabajo, el rendimiento 

de un empleo son problemas colectivos, en que esdn en luego la responsab!. 

ildad del patrón. d• los trabajadores y de las autoridades nacionales y que 

dependen en gran parte, por su pues10, de la participación auténtica de los 

trabajadores en la organiiac16n y en el control del trabajo, en particular por 

lo referente a los aspectos de seguridad e higiene. En el plano nacional las 
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condiciones de trabajo est6n Indisolublemente vinculadas a la política general 

de salud e higiene, a 101 slstenms de enseñanza, a los régimenes de seguri

dad social y al nivel general del empleo. Puesto que la higiene en las empr!_ 

Al y la seguridad en el trabajo en lodos los lugares interesan directamente 

• i. Alud, la Integridad ffsica y la vicia misma de los trabajadores• ( • ) • 

Nuestn Ley Federal del tnbajo establece el concepto de lo que es el -

riesgo de trabajo: nRtesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a 

que estin expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo•. 

(ullculo -73 LFT). 

De este artículo se desprende que el riesgo de trabllio comprende dos -

aspectos: los accidentes y las enfermedades de trabajo. 

t.. misma Ley establece en su artículo 47- el concepto de accidente: ·A~ 

cldende de trabajo es toda leslbn org~nlca o perturbaclbn funcional, lnmedla-

ta o posterior, o la muer"te, producida repentinamente en ejercicio, o con ~ 

tlvo del trabajo cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste". 

Nos adherimos a la oplnl6n del maestro José Dávak>s. al decir que este 

'rtlcuk>. pues lo que est' set.alando son las consecuencias del accidente y -

no ~ste propiamente; •et accidente es un suceso eventual o acci6n que In-

voluntariamente causa un dar.o a las personas o a las cosas; sus consecuen-

das pueden ser una lesl6n orgánica. una perturbaci6n funcional o la muerte, 

(•)O.I.T.; El Trabajo, condiciones y medio ambiente: 
(22) Dávalos, José. Derecho de Trabajo l. Editorial porrúa P;\g. 37Q, 

S.A. México. 1985. 
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Dichas con$ecuenclas serán propiamente los rlesgos de trabajo" (22) 

El articulo HS de la mismo ley d6 el concepto de riesgo de trabajo: 

"Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción con· 

tlnuada de una causa que tenga su origen o motivC> en el trabajo o en el ~ 

dio en que el trabajador se ve.a obligado a prestar sus servidos". 

Como se observa puede ser que el estado patol6gico derive de situacio

nes ajenas a la actividad laboral. 

El objeto de regular en el Ley los riesgos de trabajo. es que si et tra~ 

bajador expone su salud e integridad corporal en el desempeflo de su traba

jo en beneficio del patr6n, o empresa estos tienen la obligación de reparar -

e1 daflo económicamente; este ha sido hasta ahora el medio más efectivo ante 

cualquier merma que sufra et trabajador en su salud o integridad corporal -

en el desempefto de $u trabajo. Y no ser una causa especial de tescisí6n y 

terminación de las relaciones de trabajo c:omo lo mencionamos en el inciso a~ 

terlor. 

l. Accidente en el camino al trabajo. 

Este tema es una novedad en la Ley de 1970. pues antfi:riormente no -

estaba regulado; se Incluyó bajo la Influencia del ortrculo 35 de la Ley del 

Seguro Social de 1942 que establecla como accidente de trabajo. "los que se 

realicen en las circunstancias y con las características que especifica la Ley 

Federal del Trabajo, asC como aquellos que ocurran al trabajador al trasla-

darse direc:tamente de su domkilio al lugar en que desempen:a su trabajo o 

viceversa". 
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Puede existir riesgo de trabajo no sólo en el traslado mencionado, sino 

también ruera del lugar de trabajo. verbigracia, al momento de ir a tomar -

los alimentos.. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis rel_! 

donada, establece que no es elemento indispensable para considerar a un a5 

cidente como riesgo profesional, en que ocurra dentro de la jornada {23}. 

Cuando los riesgos se realizan pueden producir: 

l. Incapacidad temporal; 

11. Incapacidad permanente parcial; 

111. Incapacidad permanente total; y 

IV. La muerte. 

Se ha dicho que la muerte es la cesación de los signos vitales -

del Individuo. 

Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que lmpo-

slbillta parcial o totalmente a una persona para desempeflar su trabajo por -

algún tiempo. 

Incapacidad permanente percial es la disminución de las facultades o ap 

tltudes de una persona para trabajar. 

{23) Accidente de trabaio fuera de las horas de servicio No es necesa 
rio que el accidente se realice dentro de las horas de servicio para que seá" 
considerado como un riesgo profesional sino que basta que se realice con -
motivo de traba}o; de manera que si el obrero se encontraba prestando !>er .. 
vlc1os en beneficio del patrón cuando acaeci6 et accidente. a éste Incumbe -
la responsabllldad del riesgo. Quinta Epoca. Tomo LXXIX. p. 89. A. D. 
3223/fJ2. Ferrocarriles Unidos de Yucatán, S.A. Unanimidad de ~ votos- To 
mo Clll. P. 1226. A. O. -
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Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de 

una persona que lo imposibilit.a para desempeñar cualquier trabajo por el re_! 

lo de su vida. 

La existencia de estados anteriores tales como isiosincrasias, taras, inci.2 

~.intoxicaciones, o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir 

el grado de la incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabaja-

dar. 

Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se lomarán en -

consideración para determill3ir el grado de la incapacidad. 

Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades, 

se pagarán directamente al trabajador. 

En los casos de incapacidad mental, comprobados ante la Junta, la in- -

demnlzac16n se pagará a la persona o personas, de las señaladas en el artrc~ 

lo 501, a cuyo cuidado quede; en los casos de muerte del trabajador, se ob

servari lo dispuesto en el artículo 115. 

Para determinar las indemnizaciones por riesgo se tomará como base el 

salario diario que percibe el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos -

posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se de-

termine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la - -

muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa. 

Se estima que las lndeminizaclones por muerte son muy pequefu1s por 

tanta llmitaci6n, pero en la práctica las empresas conseden seguros de vida 

a sus trabaJadores. 

Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a: 

1. Asistencia médica y quirúrgica; 
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11. Rehabilitación: 

111. Hospitalizaci6n, cuando el caso lo requiera: 

IV. Medicamentos y material para curación; 

V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

VI. La inclemlnización fijada. 

El patr6n queda exceptuado de las obligaciones que determina el artícu

lo anterior, en los casos y con las modalidades siguientes: 

1. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de em

briaguez. 

11. Si el accidente ocurre enontrándose el trabajador bajo la acción de 

algún narcótico o drogas enervante. salvo que exista prescripción médica y 

que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le -

hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico; 

111. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por si so

lo o de acuerdo con otra persona; y 

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna ri"a o intento de sui--

cidio. 

El patrón queda en todo caso obllgado a prestar los primeros auxilios y 

a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico. 

No libera al patrón de la responsabi1idad: 

1. Que el trabajador explícita o Implícitamente hubiese asumido los rie.!_ 

gos de trabajo. 

11. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. y 

111. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de al-

gún compañero de trabajo o de una tercera persona. 

En los c~sos de falta Inexcusable del patrón, la indemnización podrá a~ 
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mentarse hasta en un veinticinco por ciento, a juicio de la junta de Concilia

ción y Arbitraje. Hay falta inexcusable del patrón: 

1. Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la -

prevención de &os riesgos de trabajo; 

11. SI habiéndose realizado accidentes anteriores, oo adopta las me-

didas adecuadas para evitar su repetición; 

111. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comi-

siones creadas por los trabajadores y los patrones o por las autoridades del 

trabajo; 

IV. Si los trabajadores hacen notar al patr6n el peligro que corren -

y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo, y 

V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad a -

las mencionadas en las fracciones anteriores. 

En el supuesto aunque el trabajador se encuentre asegurado el patrón -

tendrá que cubrir el aunEnto que fije la junta por la inexcusable falta en -

que se incurrió. 

SI el riesgo produce al trabajador una Incapacidad lePl><lral, la indemni

zación consistirá en el pago Integro del salario que deje de percibir mientras 

sub•ista la imposibllldad de trabajar. Este pago se har6 desde el primer dfa 

de la incapacidad. 

Si a los tres meses de Iniciada una incapacidad no está el trabajador en 

aptitud de volver al trabo Jo. hi mismo o el patrón podrá pedir. en vista de 

los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de -

las pruebas conducentes, se resuelve si se debe seguir sometido al mismo -

tratamiento médico y a gozar de Igual indemnhacl6n o procede declarar su -

Incapacidad permanente con la indemnizaci6n a que tenga derecho. Estos --
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exámenes podrán repetirse cada tres meses. El trabajdor percibirá su sala-

ria hasta que se declare su Incapacidad permanente y se determine la lnde~ 

nlzaci6n a que tenga derecho. 

Según el artículo 500 de la ley cuando el riesgo traiga como consecuen

cia la muerte del trabajador, la indemlnlzaci6n comprenderá: 

l. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 

11. El pago de la cantidad que fija el artículo 502. 

Este artículo otorga dos meses de salario para gastos funerarios en lugar de 

uno. Se supone que el Seguro paga uno y el patrón el otro mes. 

En la práctica el patrón es el que paga todo. 

Tendrán derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte se

gún el artículo 501: 

1. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente del 

trabajador o trabajadora y que tenga una Incapacidad del 50% o más; 

11. Los ascendientes concurrir6n con las personas mencionadas en -

la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían económlcameri 

te del trabajador; 

111. A falta del conyuge su~rtiste, concurrirá con las personas mencl!! 

nadas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador -

vivió como si fuera su cónyuge dunmte los cinco años que precedieron in"l!! 

dlatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubie-

ran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato; 

IV. A falta del cónyuge supértfste, los hijos, y ascendientes, las -

personas que dependían los requisitos señalados en la fracción anterior. en 

la proposición en que cada una dependía de él; y 

V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores 
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el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

El maestro Trueba Urblna Comenta el artículo 501 con gran ati nencia -

diciéndonos que: 

•Lis fracciones 111 y IV constituyen una reforma acertada, de acuerdo 

con la tesis que sostuvimos en el sentido de que la antigua fracción 111 de! 

virtuaba la teoría de la dependencia económica en relac16n con las concubi

nas, reproduciendo en parte el artículo 1635 del C6dlgo Civil. Consideramos 

lamentable la penetración del derecho privado en el derecho laboral, origl-

nando una burda Injusticia para la concubi"" ya que si el trabajador tiene -

más de dos concubinas, ninguna tenfa derecho a la indemnización, aunque -

las dos dependieran económicamente de él. Por fortuna desaparec16 ya este 

'puritanismo jurídico1 y se tomo en cuenta los errores del lenguaje por lo -

que se refiere a la rraccl6n IV, el error de la frase es concubino y el YOC! 

blo correcto es concublnarlo. 

En nuestro país, la seguridad social opera económicamente hablando, -

bajo un sistema de solidaridad social en que participan los tres grandes su

jetos de la vida económica de la nacl6n Trabajadores Patrones y Estado. 

Cada trabajador aporta una cuota en razón a su salario en forma oblig!_ 

torla, asr como los patrones. 

No existe ninguna restricción que prohiba a los deportistas profesiona

les su Inclusión en dicho rl!glmen, de ahí que surja la obligación para ellos 

y sus patrones de ser afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. 



111 

El régil!M!n lnsituldo por la Fracción XXIX del artículo 123 Constltucio-

nal tiene por objeto primordial establecer la protección del trabajador, su ~ 

ta es alcanzar a todos los sectores e individuos que componen nuestra socie

dad. 

Sin embargo, la seguridad social no se avoca Cmicamente a la asistencia 

de las necesidades fTsicas del Individuo que busca ir mis alla a ta consecue~ 

cia de un futuro. 

Aquí conviene detenerse en el comentario que hace el licenciado Cantan 

"'\oller al respecto: 

"No sufriendo riesgos que materialmente te impida trabajar, sino que -

careciendo de preparación para ello, no podrá tener derecho a pensión de -

invalidez y por su antigüedad tampoco penci6n de retiro. 

Según la ley (art. 138) existe una pensión de vejez, pero se requiere 

para tener derecho a la pensión correspondiente que el asegurado, además -

de haber tenido 500 semanas de cotización, que son casi die! años, hubiere 

cumplido 65 af\os de edad. No será el caso de un deportista que se retire -

por la falta normal de facultades para la práctica del deporte11
• 

Una vez más remarcamos que este problema se puede solucionar siempre 

y cuando a los deportistas profesionales se les Inculcara asesoría Jurídica ya 

que por medio del seguro voluntario se podían hacer acreedores del benefl-

cio que les otorgo el instltu to del Seguro Social. 
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CAPITULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DEPORTISTAS PROFESIONALES 

Los derechos y las obligaciones de cualquier deportista son, en primer 

término, los de cualquier ciudadano, ya que su calidad deportiva no le con-

fiere por lo menos Legalmente ningún fuero o prerrogativa especial. Dentro 

de su actuación profesional, deberi someterse a los lineamientos de su activi. 

dad deportiva. 

a) Condiciones de trabajo del deportista profesional 

Todas aquellas disposiciones tendientes a regular la prestación de un -

trabajo y a mejorar la forma de vida de un trabajador, se le denomina condi

ciones de trabajo. 

El Tltulo tercero de la ley Federal del Trabajo, ser'\ala como condlclo- -

nes de trabajo • la Jornada, a los días de descanso, vacaciones, salarios y -

participación de utllldades de las empresas. Se dá de una manera enunciati

va y de acuerdo al ne.amero de cláiusulas que contengan un contrato, será el 

total de condiciones estipuladas. 

En el mundo del deporte, existen un sin número de reglamentos que -

rigen por entero el desarrrollo de las competencias. 

Estas llmltantes forman parte esencial del juego, son una característica 

Inherente al mismo. Johan Huzlnga en el análisis que hace al respecto, consl 
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dera que estas reglas !imitadoras dominan toda la contienda y ello lo coloca en 

el campo de un juego antitético bien ordenado; así, dentro del campo de juego 

existe un orden propio y absoluto. Esta conexi6n íntima con el aspecto de or

den, constituye una de las razones por las que considera al juego dentro del 

campo de lo estético y emite en su obra: 

"Estas cualidades de orden y tensión nos llevan a la consideraci6n de -

las reglas de fuego. Cada juego tiene sus reglas propias. 

Determinan lo que ha de valer dentro del mundo provisional que ha de! 

tacado. Las reglas de juego, de cada Juego, son obligatorias y no permiten -

duda alguna, Paul Valéry ha dicho de pasada y es una Idea de hondo alcance 

que frente a las reglas de juego no cabe ningún excepticismo. Porque la ba-

se que la determina se da de manera inconmovible. En cuanto se traspasan -

las reglas se deshace el mundo del juego. El silbato del árbitro deshace et 

encanto y pone en marcha, por un momento, el mundo habitual". (24) 

Aquellas primitivas reglas del juego prepoderantemente vervales y acep

tadas por el concenso de los participantes, con el paso del tiempo se han --

transformado en reglamentos escritos, obligatorios y rígidos, de modo tal, -

que estando ya establecidos, resulta poco factible que los participantes pudl! 

ran cambiar los caminos de la competencia, salvo autorlzacl6n de los máximos 

representantes de dicha rama del deporte. 

Pero la precisión de los reglamentos no s61o se avoca a las circunstan-

clas de competencia, lo cual se agota en el contenido de las "Reglas Oficia--

(24) Huizinnga, Johan. Homo Lundens, Emecé Editores, Buenos - -
Aires 1984, pág. 2Q. 
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les• de cada deporte, sino que van más allá, hasta la regulación de las rela

ciones de los deportistas con su clubes o empresas y las de estos con los o,r 

ganlsmos representan cada rama deportiva en el país. 

Estos reglamentos, incluso, contienen sus propias sanciones previendo 

los casos de infracciones a los mismos. 

Basado en la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, que por -

concepto genérico del reglamento se entiende •el conjunto ordenado de reglas 

y conceptos que por autoridad competente se dá para ejecución de una ley o 

pmra el r~glmen Interior de UNI corporación o dependencia•. 

De la anterior deflnici6n observamos que hay dos categorlas de regla-

mentos, los particulares y los de autoridad, siendo los primeros los que nos 

Interesan. 

El maestro Miguel Acosta en su obra no dice. Los reglamentos partlc.!:! 

lares son: "el conjunto de nor .. 1 y preceptos que sirven pl!ra determinar -

el régimen interno de determinada corporación, o para regular relaciones es

trlcatanmnte entre particulares, derivadas de otros aspectos de 1• vida social 

que Impone esa regulación•. 

Nos sigue manifestando que el fundamento de la existencia de estos r!:. 

glamentos, es el siguiente: 

•En la época actual, existe infinidad de corporaciones particulares 

creadas por Individuos, que tienen metas comunes y específicas, en relacl6n 

con la enconomla, la cultura, la polftlca, la ciencia, el deporte, etcétera. 

Dentro de un estado de derecho todas estas formas de agrupación social es

tán garantizadas en su existencia y actividad por el orden jurídico, y atra-

vés del mismo~ ajustadas a los lineamientos legales de cada materia. 
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La necesidad de que los particulares dicten reglamentos que regulen la 

vida societaria o corpontiva, ha sido reconocida por el derecho y por la d~ 

trina, toda vez que la ley no pueda llegar hasta el detalle con el particular -

pueda, o des~. norrnar los aspectos Internos de la vida corporativa de una -

persona jurídica o colectiva. 

Consideramos que la fuente de estas normas jurídicas, que regulan la -

vida corporativa, es voluntad de las partes, o de los individuos, que lnter-

vienen en el grupo o corporación, mismo de los socios y los derechos de ter-

ceros en ciertos casos; desde luego, hay que hacer notar que estas normas, 

o bien están expresamente previstas por las leyes y sí no las preveen, si P.!:! 

diera hablarsedeuna aceptación tácita por parte del orden jurídicos de estos

reglamentos. 

Asr define el reglamento administrativo como "Una manifestación unllat! 

ral de voluntad discrecional, emitida por un órgano administrativo, legalmen

te investido de potestad o competencia para hacerlo (Presidente en el ámbito 

Federal; Gobernador del Estado, en las entidades Federativas}, creadora de 

normas ¡urídicas generales que desarrollan los principios de una Ley emana

da del congreso, a efecto de facilitar su ejecución y observancia en la esfera 

admlnistrativa 11
• (25) 

La diferencia entre uno y otro reglamento, es que aquél radica en la -

voluntad de las partes que lo aceptan y éste, es el resultado del Imperio de 

autoridad. 

(25) Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Dercho AdministratL 
vo. 6a. Ed. Porrúa S.A., Mblco 198~. P3g. 512. 
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No debemos confundir el reglamento con la ley, radicando la principal -

diferencia en el •principio de prl-cla de la ley" que opero en favor de ésta. 

Por prl1111cla de la ley se entiende que las disposiciones contenida• en 

UN ley de caricter formol no pueden ser modificadas por un regllinento•. (26) 

El Doctor Acosta Romero llega al siguiente razonamiento: 

•estOI reglamentos no derivan de una autoridad estatal competente, ni tiene -

c:mccl6n, ni el Imperio que tienen los reglamentos administrativos... aún - -

cu•ndo dentro de la relacf6n jurídica que regulan, sean obligatorias, este ca

rActer deriva del acuerdo de voluntades de las partes que Intervienen en la 

relación jurídico corporotlv•. 

Así tenemos que hliy reglamentos de sociedad de beneficencia, mutuali! 

ta, mercantiles, de Clubes y de Asociaciones Deportivas: aC.n con rango In-

terneclon11I, como los reglamentos de la Federación Internacional de Foot Ball 

Asoclacl6n, que regulan este deporte obligando a los participantes en Jos Ju! 

gos, y a las or91nlz1cJone1; otro efemplo tenemos en los reglamentos del C.2, 

mlté Olímpico 1 nternacional y Federaciones deportivas nacionales e Internado-

nale1•. (27) 

Ade'"'s las condiciones generales que establece la propia ley de la ma

teria, los reglamento•. 

El mismo equívoco que existía y sigue existiendo en los reglamentos de 

dlsclpllna deportiva profesional que van en contra del derecho, por ejemplo, 

el artículo 70 del reglamento federativo de los jugadores de futbol, al tiempo 

que se prohibí• a todos 101 deportJ1ta1, profesionales o no, acudir ante los -

tribunales para dirimir sus conflictos con el club, "renur,cla expresa a toda -

(26) ldem, Pllg. 521 
(27) ldem, P6g. 51 q 
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autoridad o tribunal y a cualquier otro derecho o precedlmiento que no sean 

los establecidos en los reglamentos de la Federación". ~s adelante exterlo

risaremos con mis detalle. 

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 107 

que "Está prohibida la imposición de multas a los trabaiedores, cualquiera 

que sea su causa o concepto", lo ~ue nos Induce a pensar, que los regla me~ 

tos no pueden Ignorar esta disposici6n. 

La misma Ley en su artículo 11 O determina que 11 1os descuentos en los 

salarlos de los trabajadores est6n prohibidosn, lo cual constituye una de las 

defensas al salarlo mis Importante para el trabajador. 

La cuestión en el anftlisis es que en et artículo 298, fracción IV, que -

una de las obligaciones especiales de los deportistas profesionales es "respe

tar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica 

de los deportes". 

Y agrega el artículo 302 que "las sanciones a los deportistas profesio-

nales se aplicarán de conformidad con los reglamentos a que se refiere el ar

Uculo 298, fracción IV" otorgando asl a los organismos deportivos la libertad 

de establecer su propio marco de sanciones. 

El estudio es de que, los organismos deportivos abusan de esa libertad 

discrecional que les otorga la ley y violan la esfera jurídica de proteccl6n al 

deportista. 

Creemos conveniente que estos reglamentos deben Ir de acuerdo a la -

Ley y no encontra de la misma. 
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b). Su conducta 

Como lo vimos en el Inciso anterior la conducta se rige por medio de -

101 reglamentos de cada deporte profesional, como sucede en todos los casos, 

el deporte hecho comercio tarrblén tiene una organlzacl6n mucho mis de- - -

urrollada para el control de los deportistas profesionales, de cada ramo. 

Desde luego que existe asociaciones nacionales y locahs de cada depor

te profeslonallsado donde se mantienen registros y records de cada uno de -

ellos, de su actividad y, en su caso de su club y de su contrato. Estas º! 

ganlzaclones, a su vez, esUn agrupadas internacionalmente. Citamos el box 

existen dos organizaciones profesionales muy fuertes; la Asociaci6n intern! 

clonal de Boxeo y la aunque nacional y con sede en Nuva York, tienen gran 

Influencia Internacional por ser la que controla las principales plazas, que -

son verdaderos mercados para tal efecto; en el fútbol, la Federación lntern! 

cianal de Fútbol, la Federac16n Internacional de Fútbol Asociación ( F.1. F. A.) 

que agrupa a todas las naciones donde se practica en forma profesional este 

deporte y que Impide, por ejemplo que un jugador pueda Ir a formar parte -

de un club en otro país sin el convenio del club que lo tiene registrado, a-

trav's de su federaci6n, en la F.l.F.A. 

El Licenciada Miguel cantan Moller y Adolfo Vhque1 en su abra Dere-

cho del Deporte, mencionan que. En ~xlco, tuvimos conocimientos de un -

sonado caso en que un jugador, que formaba parte de un conjunto nacional 

y que Inclusive fué selecclonado, por razones de conveniencia económica de

cidió Ir a jugar a los Estadas Unidas de Norteamérica, pars que no estaba -

dentro del seno de la F.l.F.A. con lo que qued6 vetado para actuar en otro 

lado. Posteriormente, los Estados Unidos se han afiliado a la F.l.F.A. y --



119 

han dejado de ser •piratasº segÍln definición popular, sobre los jugadores de 

otros países. En el béisbol, sucedlo hace arios algo similar, pero a la inver 

sa. Fufmos los mexicanos los "piratas" dentro de los Clubes de los Estados 

Unidos, hasta que el ~isbol profesional de M~xlco 11eg6 a formar parte de -

las grandes ligas del vecino país, reconocido dentro de la categoría "Triple -

A". 

En la Ley Federal del Trabajo, el título cuarto, capltulo 1 y 11, indica -

¡os derechos y obligaciones de tos trabajadores y patrones. En el caso de -

los segundos, el artículo 132 establece 28 obligaciones y XI prohibiciones la! 

tfculo 133); en cambio a los trabajadores se les impone trece obligaciones y -

dfez prohibiciones. 

En el caso de los deportistas profesionales, el articulo 298 señala ade- -

más de los anteriores indicados las siguientes obligaciones especiales y el ar

Uculo 300 la de los patrones. 

El artículo 298 que a la letra dice: Los deportistas profesionales tienen 

las obligaciones especiales siguientes: 

l. Someterse a la disciplina de la empresa o club; 

11. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el -

lugar y a la hora set\alada por la empresa o club; y 

111. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad -

con las disposiciones de la empresa o club. Los gastos de transportación, -

hospedafe y alimentación serc\n por cuenta de la empresa o club; y 

IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que 

rijan la prktlca de los deportes. 

Otra 1imitante en cuanto a su conducta la encontrarnos en el artículo 299 

de la misma ley que nos manifiesta; 11 Queda prohibido a los deportistas pro-
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fesi0Mle1 todo maltrato de palabra o de obra a los jueces o árbitros de los -

eventos; sus compa"eros y a los ju9uiores contrincantes. 

Ob1ervemo1 que este artículo no se puede llevar al pie de la letra en -

algunos deportes por decir algo tenemos a los de Box, a los de lucha a la -

carrera automovllí1Uca al clclisfl'IO, Futbol Americano entre otros. 

Consideramos que esta solo es una cljusula prohibitiv• que el legislador 

debi6 establecer ...a sanci6n de acuerdo a cada rama deportiva. 

La federaci6n, ajeno a las mutuas prestaciones prometidas, pero direcl!_ 

mente interesado en el mantenimiento de una disciplina de la que ella es la -

suprema autoridad. 

Así tenemos al reglamento de sanciones que impone la Federación Mexi~ 

na de Futbol, sei'iala en su artículo 11 que ªLas sanciones que debe aplicar -

la comisión Disciplinarla son las siguientes: amonestación, suspenci6n, apo! 

tacl6n extraordinaria, lnabllitaclón temporal de canchas de juego y expulsión•. 

Es Indigno que un deportista profesional sólo por un reglamento, sea -

amenazado y segregado de la competencia deportiva en perjuicio de su cond!. 

ci6n laboral, y que el patrón llegue al extremo de amenazar y violar sus - -

garantras lndlvlduafes, separandolo del deporte profesional tanto nacional ~ 

mo Internacional. 

Por determinados reglamentos, los deportisatas profesionales están obli

gados a resolver en el seno de la empresa o asociación civil a la que perte-

nezca el equipo el conflicto laboral, creando con ello un auUmttco tribunal -

especial que rechaza nuestra constltuc16n en su artículo 13. 
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e) Derecho a sindlcalisarse 

Abellán García afirma que la palabra Sindicato, proviene del griego - -

•sUNDIKE• que significa justicia comunitaria. Agrega que la palabra sindi--

cal se utiliza por primera vez en el afio de 1810, para denominar organizado-

nes patronales en una Federación parisiense de nombre "Chambresyndi cale -

dubatiment de la Chapelc. (28) 

Miguel Bermudez Cisneros, en su obra Las Obligaciones en el Derecho -

del Trabajo, en su comentario Afirma, "La raíz idiomática de sindicato deriv!!. 

da de sindico y de su equivalencia latina syndicus, se encuentra en el grie-

go syndlcos, vocablo compuesto de otros dos, que significa "con justicia". 

Se designaba en tal palabra, que ha conservado su sentido prlmogénio, 

a la persona encargada de representar los Intereses de un grupo de indivi--

duos, esto es, el procurador que defendía los derechos de una corporación. 

De ahí la voz síndico retorno, en las lenguas romances, el concepto de pro-

curación y representación. Por traslación del representante a las represen

tadas, surgió el syndlcat Francé:s del cual es traducción adoptada 11
• {27) 

En cuanto a la slndicalización de los deportistas profesionales, de acuc! 

do con la constitución y la Ley, tienen el derecho irrestricto a la libre sind!. 

callzación como cualquier otro trabajador, pero en la práctica, salvo el caso 

de alguno de este grupo especial de laborantes ejercita ese derecho. 

En nuestra constltuci6n en su artículo 123, fracción XVI establece "TaD 

(28) García t\bellan lntroducci6n al Derecho Sindical, Citado por Nestor 
de Buen Lozano en el Derecho del Trabajo T. l. Ed. Porrúa S.A. 
México, Pág. 667. 
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to los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defe~ 

sa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesion! 

les, etc.". 

XVI 1. Las leyes reconocerán como un derecho de tos obreros y de los 

patrones las huelgas y los paros. 

Establecido en el diario de debates los deportistas profesionales son l"! 

bajadores y que por consiguiente gozan de todos los derechos de éstos, in-

cluyen el de asoclacl6n profesional, esto es, que puedan legalmente consti- -

tuir un sindicato. 

La Ley Federal del Trabajo indica en el artículo 356 (Requisitos de Fo!) 

do) / "Sindicato es la asoclacl6n de trabajadores o patrones, constitufda para 

el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos Intereses". 

Los requisitos en cuanto a personas. El Artículo J6q de la Ley establ!, 

ce: "Los Sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio 

activo o con tres patrones,. por lo menos ••• " 

Requisitos Formales. No es posible concebir a un sindicato sin las for

malldades que exige la Ley, de ahí que el artículo 365 sellale: "Los slndi"!! 

tos deben registrarse en la Secretada del Trabajo y previsión Social en los 

casos de competencia Federal y en la Junta de Conclllaci6n y Arbitraje, en -

los de Competencia Local a cuyo efecto remitirán por duplicado: 

1. Copla autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

11. Una lista con el número, nombres y domlclllos de sus miembros y 
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domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que -

prestan los servicios; 

111. Copia •utorlzada de los estatutos; y 

IV. Copla autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegi

do la directiva. 

Los d<><:umentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autor.!_ 

zados por la Secretada General, de Organlzacl6n y de Actas, salvo lo dis- -

puesto..-erl los estatutos. 

Por su parte, el artículo 359 de la Ley establece 11 Los sindicatos tienen 

derechoa redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus ·repr_!: 

sentantes, organizar su administración y sus actividades y formular sus pro· 

gramas de acción•. 

El artlculo 371 de la Ley vigente hace una enameracl6n de lo que debe

rft contener el documento de los Estatutos y para no limitar su contenido es

tablece en su última fracción: las demás normas que aprueben la asamblea". 

En lo que se refiere al Upo de organizacl6n de acuerdo con la autoriza

ción contenida en el Artículo 360 de lo ley de la materia, podrán ser Gremi! 

les o de Empres.a, ya sea que agrupen a trabaJadores, en este caso a los j~ 

gadores de uno o varios Clubes o empresas deportivas. Tambl~n pueden -

ser de tipo Industrial si los trabajadores deportistas, forman parte de varias 

empresas similares; es decir de la misma especialidad deportiva. En el caso 

de que los miembros del sindicato de que se trate depende de una empresa o 

club deportivo que tengan sucursales en varios lugares del país, o bien se 
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agrup1n los miembros de quipos de dos, o mh Clubes o Entidades Federall

vn, el sindicato podr6 ser de caricter nocional. 

Dlfícllllll!nte podrla duse un sindicato de oficios varios de deportistas -

por 111 caracterr1Uca1 que requiere, es decir que en un municipio el número 

de tnbljadores de uno mism1 profesión seo menor de veinte. 

•El deportista, y ésto es algo que no entiende el empresario deportivo, 

antes que deportista es trabajador y antes de trabajador es hombre con to-

da• las esenclll1, buenas y malas que le IOn inherentes. Que el futbolista.

que el boxeador lo entiendln, lo oigan sin sentir el trato peyorativo de tra-

b1jador, ya es una g1nancl1.• (29) 

El aspecto directivo, es a nivel internacional. Es evidente la desigual-

dad de luch1 que debe librar la voluntad personal de los deportistas que d! 

seen participar activamente en una soclaci6n profesional, contra la voluntad 

de un poder Monstruoso que en un momento dado puede terminar con su - -

carrera. 

En el •mblto reg l1mentarlo deportivo, es notorio la coordinación y unl6n 

que existe entre 111 diferentes organizaciones, no s61o a nivel nacional, sino 

Inclusive lnternoclono l. 

Así tenemos a (C.0.1.) Comité Olímpico Internacional, (F.1.F.A.) La -

Feder1cl6n Internacional de Futbol Asoclaci6n. 

(29) Becerril, Víctor. 11 51 se da la lucha sindical, es legftlma"; Mariano 
Albor. periódico Uno mh Uno. 30 de Agosto de 1986 pág. 88. 
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Nuestra Ley Federal del Trabajo, otorga es derecho de sindlcalización. 

No se a podido tener la unión, bl~n definida, para el estudio, mejoramiento 

y defensa, de dichos deportistas profesionales, ya que se trasgreden nues

tras nornl reglamentarias y tratados internacionales en la materia. Como -

ya mencionamos la Ley Jos reconoce pero hay mucho que desear, buscando -

nuevos y superiores niveles de mejoramiento para el deportista profesional. 

Estimamos que esta rama se le de un poco más de importancia, en ef -

aspecto legal, es una rama industrial que beneficia además de sus participa_!! 

tes, otros secotres tanto Públicos como Privados tenemos donde se presentan 

los espectáculos deportfvos, los Comerciantes que expenden los múltiples ar

tículos del momento, las grandes empresas de publicidad televisa y radiodif~ 

soras, periódicos y revistas que se encargan de difundir el respectivo es-

pectáculo. 

Esto se debe a la política que al club fe interesa, el hecho de formar -

sindicatos s61o de forma, como veremos, en la actualidad se han registrado 

organizaciones como: 

El Sindicato Nacional de luchadores y Réferls Profesionales de Lucha -

libre Similares y Conexos, registrado el 14 de Mayo de 1970, con el número 

4110; la Asoclalc6n Sindical de Jugadores profesionales de Futbol de la Re

pública Mexicana registrada con el número 4177 con fecha 18 de Mayo de - -

1971. La Uni6n Sindical Naclonal Gremial de Feloteros, con el registro 22 -

de Febrero de 1971. número 4164. Además el Sindicato de Industria. Prex!_ 

dls G. Guerrero" de trabajadores del H1p6dromo de las Américas, cuyo, r~ 
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glslro sindical es el rilmero 1838, Incluyo a partir del 10 de Julio de 1970 a -

los que allí laboran, cabe manifestar que en el ar".to de 1962 se presentó la so

licitud de registro de una Asociación Sindical de Deportistas en General de -

la República Mexicana, que agrupaba luchadores, boxeadores y cuyo trámite 

fué abandonado. 

El problema del sindicato es la no unificación y eso se debe a diversos 

factores, el temor que existe entre los deportistas, es perder su fuente de -

trabajo, y sobre todo a que le cierren las puertas en los posibles centros -

donde puedan desarrollar su actividad. 

Hace algunos años en nuestro país, algunos futbolistas intentaron orga

nizarse .para crear un organismo serio que, efectivamente, defendieran sus -

intereses, pero tuvieron que enfrentarse al disgusto de los patrones, los 

cuales optaron por terminar la relaci6n laboral, en el ano de 1971, los Futb,!? 

listas Antonio Mota Paniagua y Carlos Albert Herrera, decidieron encabezar 

un movimiento que culminara con la slndicalización de todos los gremios la -

Idea fué bien aceptada por Ja generalidad de sus compai'ieros los que manlfe! 

taron en forma activa su aceptación. Cuando los directivos se dieron cuenta 

que el movimiento se tornaba bastante peligroso_por la fuerza que Iba toma!! 

do, decidieron tomar medidas de represalia contra las cabezas del movimiento 

y de los que decidieran participar con ellos y amenazaron con despedir a t2 

dos que siguieran con tales incione~. Terminando el movimiento total y de-

Onltivo para los líderes ya mencionados. 

Otro de los elementos que cohíbe a los deportistas a sindicalizarse, es -
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el sindicalismo Mexicano que muchas veces toma camino totalmente diferente -

de tos que marca la Ley, primero Ignorando el trabajador, las más de veces 

velan únlc.amente, por sus propios intereses olvidando por completo el ble- -

nestar de sus representados. El deportista, al apreciar ésto, considera que 

su situación no es peor de lo que sería si estuvieran sindicallzados; tenien

do que enfrentar, ciertamente, peri6dos de Inactividad por huelgas que con 

frecuencia son producto de la necedad o capricho de los líderes sindicales. 

El deportista Profesional aspira a vivir un sindicato limpio, aún apoya~ 

dose de Influencias políticas, puesto que precisamente como ciudadanos otor

garon su voto para ser representados, ahora quieren sólo justicia social e -

individual porque va en contra del artículo S Constitucional. 

Nuestros deportistas profesionales han tenido mala experienc:ía con esta 

reglamentación legal. Algunos belsbollstas formaron una asociación, la - - -

"ANABE" y fueron todos despedidos por revoltosos. Tienen ya unos cuan-

tos arios de jugar en una liga de ínfima categoría en detrimento de su sala-

ria y de su fama. 

d) Derecho a huelga 

Este derecho estA consagrado tn las fracciones XVI, XVII y XVIII del 

artículo 123 Constitucional. 

Para poder hacer efectivos los derechos consignados por la ley. se re

quiere que existan instrumentos adecuados para ello, ya que de otra manera, 
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sería ~tra muerta, imposible de exigir. 

El derecho de Huelga. se ha dicho, es el medio más eficaz. Es el de~ 

cho fundamenbl de la clase trabajadora, irrestrico e irrenunciilb&e. 

Las huelgas normalmente son el resultado de un desc.ontento y constit_!:! 

luyen una legrtima reacci6n contra la explotación patronal. Proliferan cuan

do se empieza a descomponer un sistema capitalista aburguesado en donde -

los patrones son los titulares de todos los derechos y los obreros y en este 

caso los deportistas profesionales de sólo obligaciones. 

Lógicamente las autoridades del trabajo deben protegerlas para lograr -

el equilibrio entre los factores de la producción, lo cual nadie debe discutir, 

pero cuando dicha protecci6n es exagerada, cuando se consienten peticiones 

que puedan acabar con fuentes de trablljo, se provoca la inflaici6n y la des

confianza en la Inversión. 

De ahí la necesidad de unaadecuada reglamentación de este derecho, -

que permita a los Deportistas profesionales la satisfacción de sus anehelos,

pero también permita al empresario progresar, cen justicia y libertad. 

En ~xlco, el artículo 259 de la Ley de 1931 establecí• que la "Huelga 

era 111 1uspencl6n temporal del trabajo, como resultado de una coallci6n de -

trabajadores•. Esta deflnlci6n fu' sustituida en 1970 por nuestra nueva Ley 

del Trabajo que en su artículo 11110 previene que la •Huelga es la suspenc16n 

temporal del trabajo llevada a cabo por una coalici6n de trabajadores". 
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Ahora bien, la huelga a que se refiere los objetos indicados en 1as Fraf 

clones 11, 111, IV y VII del articulo •SO de la Ley vigente, supone necesari_! 

mente la existencia de un sindicato para promoverla. 

1. Etapas por la que pasa la huelga. 

Toda huelga pasa por tres etapas; a saber: a) perl6do de gestaci6n; 

b) per16do de pre huelga, y e) perl6do de huelga estallada. 

a) El perl6do de gestación se incia desde el momento en que dos o más 

trabajadores se coaligan en defensa de sus intereses comunes. 

En este peri6do se elaboran el pliego de peticiones o reclamos, que -

desde luego debe ser por escrito y en el cual se debe de manifestar fehacieD 

temente la intención de ir a la huelga en caso de lnstifa:::c16n de las mismas. 

Sólo intervienen en la gestación, los trabajadores puestan pronto se h! 

ga llegar el pliego a las autoridades o al patrón, se inicia formalmente el P! 

ri6do de pre huelga. 

b] El peri6do de Prehuelga debe tener como misión fundamental conci

liar a las partes y para ello debe tener lugar una audiencia de avenimiento. 

Durante este peri6do el patrón se considera como depositario de sus -

bienes y no podrá despedir a sus trabajadores pero únicamente para efecto 

de un supuesto o probable recuento. 

El peri6do de prehuelga debe! de tener término mínimo de duración y un 

término Ñximo. 

En México este perl6do es de seis días como mínimo cuando se trata de 

empresas privadas y de díez cuando se trata de empresas de servicios públ!_ 

cos. 
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Carecemos de un perl6do m6xhno de prehuelga que en ocasiones co•pli

ca lnneceNriamente la situación de las eepresas y de los propios tnbljado-

re•. 

e) El perl6do de huelga estallada se Inicia en el preciso Instante en -

que se tuspenden lao labores. 

En dicho perl6do MI ofrece las prueba• pertinentes dentro de lu cuales 

usualmente puede ofrecerse el recuento, a ffn de determinar si la or911niz.a-

cl6n emplaunte cubre con el requisito de1110Crátlco de la m1yorCa. 

Nuestra Ley de 1970 en su arlfculo 451 fraccl6n 11 establece que "la ~ 

terml111cl6n de la moyorla a que se refiere esta fraccl6n, s61o podrá proma-

verse corno au1a para 10Hcitar la decl1racf6n de lnexlstencia de la huelga, -

de conformidad con lo dltpueoto en el artículo 929 y en nlng(m caso cotnO -

cueotl6n previa 1 11 su1pencl6n de 101 trabajo••. 

Considerarnos que este recuento no debe ser prevfo pero si ñ:pido para 

evitar males lnneceHrlo1 a patroneo y trabajadores para que llegue a dicha 

dlllgencla, tiene que tran1currlr cuando menos diez dlas despuh del estalla

miento, por 101 trAmltes que se tienen que seguir y ésto, cuando no ha al-

gCm Interés de carocter pollllco, pues si lo hubiera, el recuento podrla fil•! 

se hasta un mes detpu•• de la suspencl6n de labores. 

El artlculo 931 de la Ley Mexicana establece en su fraccl6n 111. que - -

serin con1lder1dos trabajadores de la empre11 101 que hubiesen sido despe-

dldos del trabejo despuh de la fecha de presatac16n del escrito de emplaza

miento 1 huelga, •• decir, ant .. de la notlficacl6n <kl pliego petitorio, o -

sea antes de que se genere la relación procesal. 

Us representaciones obreras consideran justa dicha determinacf6n Je ... -

gal, aduciendo. generalmente con razón. que los empresarios siempre se dan 
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cuenta cuando un sindlcato presenta un pliego de peticiones con emplazamie~ 

to a huelga ante la Junta antes de que se le notifique y entonces. para ha

cer nugatorio su derecho. despiden a los trabajadores simpatizantes para 

~vitar que el s1ndicato pueda tener la necesaria mayor(a. 

Procedenc1a de la Huelga 

De acuerdo con et artículo .q50 de la Ley de la materia toda huelga deb!:: 

rá tener por objeto: 

1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de !a produc--· 

ci6n, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 

2. Obtener del patrón o patrones la celebraci6n de contrato colectivo 

de trabajo y exigir su revisl6n al terminar el peri6do de su vigencia. 

3. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley en las em-

presas y exigir su revisf6n al terminar el periodo de su vigencia~ 

J;.. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo del contr!_ 

to Ley en las empresas o establecimientos en que se hubiese violado. 

S. Exiglr" el cumplimlento de las disposiciones legales sobre partidp! 

c16n de utilidades. 

6. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumera--

dos en las fracciones anteriores. 

7 .- Exigir la revisi6n de los salarlos pactados en los contratos colect!.. 

vos y contrato-Ley. 

Incidentes de Calificacl6n de las Huelgas 

l_¡,.s huelgas. pueden 51'.'r existencntes. ine1dstentes. Hcitas o ilícitas .. 
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Una huelga es lícita st se reúne el requisito de fondo. es decir, si se -

tiene por objeto el equilibrio entre los factores de la producc14n. 

Una huelga es existente si refine tos requisitos de fondo, forma y may~ 

ria. 

Un. huelga inexistente si le faltaron los requisitos de fondo, forma o -

moyorr.. o alguno de ellos. 

Una huelga es lllclta si la moyorla de los huelguistas ejecutan actos vi!! 

Jetos contra las personas o las propiedades, según nuestra ley y en caso de 

guerra, cuando los trabaladores pertenezcan a establecimientos o servicios -

que dependen del gobierno. 

La 1rcitud o Ilicitud de un acto; no depende del número de personas -

que lo llevan a cabo, y• que en la prktlca resulta física y jurídicamente l.!!' 

posible que se acredite que fueron exactamente la mitad mis uno de los - -

huelguistas los que realizaron los actos violentos, sino de lai naturaleia mis

mo del propio acto, si un acto se considera llfclto, segulri siendo asr, lnde

pendie.Ítemente de que lo .realice una sola persona o varias. 

Es evidente que la huelga existe desde el momento en que se supendle

ron las labores sin necesidad de ninguna declaraci6n y adem&s porque su -

ex.istencia no se derivan perfulclo1 para la clase patronal, ya que sus efec-

to1 sonSimplen.ente de que tas cosas sigan en las mismas condiciones, sin que 

ello Implique, en forma alguna, la obligación de pagar los salarlos caídos, ya 

que esta prestaci6n s61o es procedente si posteriormente se decreta que la -

huelga es "Imputable" al patrón o •1nfustiflcada como dice Nuestra Ley, en -

su artículo 931 previene lo siguiente: "Si se ofrece como prueba el recuen

to de los trabajadores, se observarán las normas siguientes: 
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dores un térJJ,Í.nO de veinticuatro horas para que regresen al trabajo. 

Procedimiento Huelguista 

El escrito de emplazamiento de huelga deberá dirigierse al patrón y P'"! 

sentari por duplicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

El periódo de prehuelga en ningún caso podrá ser menor de seis días -

ni mayor de quice. 

El patr6n deberá de contestar el pliego petitorio en un plazo máximo de 

48 horas con el apercibimiento de que de no hacerlo asr se le tendrá por in-

conforme. 

La Junta sel"lalañ día y hora para que tenga lugar una audiencia de -

avenimiento. 

Si el patrón no comparece a dicha audiencia podrá ser apercibido por -

los medios legales que corresponden. Si el sindicato no asiste, no corre~ -

el peri6do de prehuelga y se archivará el expediente. 

Si las partes comparecen se procurará avenirlas y en caso contrario se 

hará la designación del pe,.sonal de cme1·9encia que proceda. 

La huelga, deberá estallar precisamente el día y la hora indicados, - -

pues en caso contrario la misma deberá ser considerada como =mprocedente. 
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Asi111is1110, deberá limitarse a la simple suspención de labores. 

El artículo 01 de la Ley Laboral establece que el ejercicio del derecho 

de huelga •suspende la tramltad6n de los cvnflictos colectivos de naturaieu 

econ6111at pendientes ante la Junta de Condllaci6n y Arbitraje, y la de las -

oolk:ltudet que se presenten, Alvo que lot trabajadores soir.etan el conflicto 

a la declsi6n de la Junta•. 

t. excepcl6n de falta de personalidad deberá de oponerse, en su caso, 

al contestar el pliego de peticiones o en la audiencia de avenimiento y la Ju!! 

ta deberá de resolver de lnmedlalo sobre su procedencia. 

Procedimiento de 1 mputabllidad 

S61o la coellcl6n o el sindicato emplaunte pueden solicitar la Imputabili

dad el movimiento de huelga, el cual deber-6 tramitarse, según el caso, vía -

jurldlca o por vra econ6mlca. 

Si la huelga tiene por objeto la lnterpretacl6n o cumplimiento del con!'! 

to colectivo de trabajo, juicio de Imputabilidad deberá tramitarse por la vfa -

ordinaria jurídica; en cambio ti tuvo por objeto la revls16n de dicho contra-

to, la lmputabllldad deber6 tramitarse por la vía econ6mlca, ya que los con-

nietos de orden econ6rnico son los que se refieren al nacimiento, modificación 

suspensl6n o terminación de las condiciones de trabajo. 

La imputabilidad por lo que hace a violaciones de contrato se debe tra

mitar por la vía jurídica y la Imputabilidad por revisión por la vra econ6mlca. 
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Ya que Jos laudos no pueden crear, modificar o suspender las condiciones -

de trabafo sino sólo las llamadas "sentencias colectivas•. que son las resolu

ciones que recaen en los connictos de orden económico. 

La Imputabilidad puede sálcltarse únicamente cuando quede de firme la 

resofucl6n de procedencia de Ja Huelga, aetualmete de existencia de la mis-

... o de i. resolución que declare que no procede la inexistencia o imprOC! 

ciencia soli::itada. 

En la práctica dicho derecho generalmente opera en contra de Jos pro-

píos trabajadores, que Indiscutiblemente son los más afectados con Jos movl-

111ientos de huelga que se eternizan, teniendo por ejemplo a Jos deportistas -

del pelatario que cumplen tres af\os de huelga. 

Estimamos que de oficio las Juntas pudieran aboGilrse al fondo, para -

que ambas partes salieran beneficiados. 

No todas fas coallclones degeneran en un conflicto, ni éstas en una -

huelg8; pero resulta evidente que éstas es una de las formas de manifestar

se los conflictos de trabafo y podría llegarse Incluso, a firmar que la misma 

contituye la forma de exteriorizarse, el conflicto, en cuyo caso s( que po-

drla distinguirse del conflicto mismo. 

El propósito del artículo 453 es respetar y proteger al derecho de hue.!_ 

ga, que es el arma más eficaz de los trabajadores. 
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e) Derecho de acudir a las autoridades competentes para dirimir sus -

conflictos. 

En la mayoría de los Estados modernos, la prohlblcl6n de la autodefen-

sa supone una ordenacl6n adecuada que salvaguarda el mismo tiempo, el In-

ter~• de los particulares y el pC.bllco, en el mantenimiento de la legalidad. 

Las Leyes se cumplen ordln•rlamente de una manera espontánea, pero -

el Estado ha de prever el evento contrario y establecer la garantía del cum

plimiento del derecho, mediante 6rganos especlflcos de la función jurlsdlcci.!! 

n11I que, en el caso concreto objeto de su actividad, regulen ésta con suje-

ci6n a normas establecidas. 

El proceso supone una actividad generadora de actos jurídicamente re·

glados, encaminados todos a obtener una determinada resolucl6n jurisdiccio--

nal. 

La palabra conflicto, gramaticalmente hablando, se deriva de la voz la

tina confllgere, que significa combatir y por extensión, combate, zozobra, -

Inquietud, apuro, aprieto, compromiso grave. El voablo es sinónimo del -

término collsl6n, decolls16n, derivodo verbal de collgere, que significa cho--

car, rozar. 

El derecho sustanlvo y procesal del Trabajo nacieron simultáneamente -

con el artículo 123 Constltuclonal de 1917, como normas exclusivas, tutelares 

y relndlvicatorlas. de los obreros, Jornaleros, empleados particulares y del 
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Eslildo, domésticos. artesanos y de b trabajadores en general. en la produc-

ci6n econ61ftia o en cualquier prestllcf6n de servicios y pmra su aplic;mción en 

el proceso como instrumento. a ffn de hlioer efectiva la tutela y relndivica- -

cl6n de los proletariados ante la Junta de Conclliacl6n y Arbitraje. 

La Fracci6n XX del Artículo 123 Constitucional prescribe "las dlferen-

clas o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarin a la decisi6n -

de una Junta de ·Conci111cl6n y Arbltr1je, for1111da por lgU1I nC1111ero de "'P'! 

sentantes de los obreros y de ~ patrones y uno del gobierno; 

La Justicia Laboral en México depende del Secretarlo del lnibajo en el -

campo Federal y del Regente del Distrito Federal y el 90bernador de cada e! 

tado. en rn1terla comCm. 

El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las jun-

tas de Conclll11cl6n y Arbltnije • 

.f~ara 111 Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, las Juntas de Concilia

cl6n y Arbitraje, son or911nlsmos ed01inlstrativos con funciones jurisdicciona

les y facultades para conocer y resolver los conflictos Individuales y colect!. 

vos entre el capital y el trabajador. 

La Ley Federal del Trabajo, en su Tltulo Once vienen a ratificar las -

autoridades de trabajo y servicios sociales en su Artículo 523. "La aplica- -

ci6n de las normas de tr1blifo compete, en sus respectivas jurisdicciones. 

1. A la Secretarla del Trabajo y Prevls16n Social; 

11. A las Secretarlas de Hacienda y Crédito Público y de Educacl6n -

Pública; 

l 11. A las autoridades de las Entidades Federativas y a sus Olreccio--
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nes o Departamentos de Trabajo; 

IV. A la Procuradurfa de la Defensa del Trabajo; 

V. Al Servicio nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. 

VI. A la lnspecci6n del Traba¡o. 

VII. A las Comisiones Nacional y Regionales de los Sal11rios Mínimos; 

VIII. A la Comisl6n nacional para la Participación de los Trabajadores -

en las Utilidades de las Empresas; 

IX. A las Juntas Federales y Locales de Conciliación; 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbiraje; 

XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y 

Xll. Al Jurado de Responsabilidades. 

Los conflictos de trabajo tienen las siguientes caracterfsticc;s; 

a) Son controversias, fricciones o diferencias que surgen de la pre~ 

tacl6n subordinada y personal de servicios. 

b) Derivan fundamentalmente de la actividad laboral. 

e} Parten de los suJetos antagónicos de las relaciones laborales. 

dl Los conflictos de trabajo son eminentemente humanos y dinámicos, 

en cambio los conflictos civiles son generalmente patrimoniales, por los inter! 

ses en juego. 

e) Los conflictos de trabajo son de orden público, es decir, toda la 

sociedad se encuentra Interesada, particularmente en los conflictos colectivos 

y deben acatarse las normas de trabajo imperativamente. 

f} Ciertos autores señalan que en los conflictos de trabajo, tos desi-

guales son tratados por la ley y et tribw·nl de manera desl9ual; en cambio, 

en los conflictos civiles, las partes son tracias en una situación de igualdad 

por la Ley y el Juez. 
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gl Sin estar de acuerdo, algunos otros manifiestan que en los con- -

flictos de trabajo existen un.a especie de despersonalización de las partes, lo 

que no ocurre en los conflictos civiles. 

Causas de los Conflictos de trabajo. 

Los conflictos de trabajo son sin lugar a dudas manifestaciones de la I~ 

cha de clases, al constituir la más clara y rotunda contradicci6n entre la - -

clase desposeída en contra de la clase poseedora de la riqueza que es la mi

noritaria. 

Con la aparición de la propiedad privada la sociedad se dividió en dos 

clases perfectamente diferenciadas que se llamaron en la edad antigüa~ escl! 

vos y patricios; en la edad media, siervos y nobles y señores feudales; en 

la edad actual o del capitalismo Industrial, proletarios de la ciudad y del - -

campo y capltallstils poseedores de los medios de producción; cabe señalar, -

que ta lucha de ctases de las épocas antlgüa y modernas no tuvo las mismas 

características que tiene Ja lucha social de nuestros días. Ahora bien, la -

pugna social, como todos sabemos, dentro del régimen capitalista tiene un& -

clara manifestación precisamente en los conflictos de trabajo en tal virtud p~ 

demos concluir, sin pretender agotar el tema, que los conflictos de trabajo -

en materia deportiva tienen sus raíces más proft.mdas en el sistema capitalista 

como consecuencia de causas económico-sociales de las contradicciones exls-

tentes y sobre todo en los abusos y opresión hacia la clase deportista prof~ 

sfonal, ya que es bien sabido que en una empresa que cumple con la ley y 

respeta Ja dignidad e integridad de sus deportistas profesionales, se disml-

nuyen notablemente tas pugnas que puedieran generarse; en suma, los con

fllctos de traba10 se generan por un desequilibrio de los factores de prodU.f 
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ci6n o por la violad6n de un derecho. 

Los conflictos de trabajo. atendiendo a diversos criterios, se pueden di-

vidir en: 

A.} Intereses en pugna 

a) Conflictos individuales. 

b) Conflictos colectivos. 

e) Conflictos Jurídicos (individuales, articulo S7 de la Ley de la ma-

teria, colectivos}. 

d) Conflictos de orden econ6mico (individuales, colectivos). 

B) Sujetos 

a) Entre patrones y trabaiadores. 

b) Entre patrones. 

e) Entre Deportista Profesional preferencia de derechos. 

d) Entre sindicatos: detentación o titularidad de un contrato colecti-

vo de trabajo. 

e} Entre sindicatos y terceras personas: cuando un sindicato se opo

ne, en su calidad de titular del contrato colectivo de trabajo, a -

que la empresa contrate a un trabajador ajeno al gremio. 

Conflictos individuales son los que afectan intereses de car~cter partic~ 

lar, independientemente del número de deportistas profesionales que en ellos 

intervengan. 

Conflictos colectivos son los que afectan intereses de carácter proíesio-

rial o sindical, también con independencia del número de deportistas profesi!! 

nales que intervengan o participen en dichos conflictos. 
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Conflictos Jurídicos son los que se refieren al cumplimiento o interpret! 

cl6n de la ley o de contratos y desde luego pueden ser individuales o cole_s 

tivos, según el interés afectado. 

Conflictos de orden económico son los que crean, modifican, suspenden 

o terminan condiciones de trab~lo e igualmente pueden ser individuales o co

lectivos. 

C) Legal 

a) Por violacl6n de un derecho. 

b) Por violacl6n de una norma. 

e) Por inexistencia de condiciones de trabajo justas. 

d) Por desequilibrio entre los factores de ta producci~n. 

e) Por incumplimiento de lo pactado. 

f) Por insorr.etimiento al arbitraje. 

La relti::16n de trabajo entre un deportista Profesional y un equipo de-

portivo, se rige por la Ley Federal del Trabajo y en especial por el Capftulo 

X relativo a los deportistas profesionales, reconocil!:ndolo así et contrato de -

Trabajo Deportivo en su cláusula primera, lo cual Implica de una manera fe

haciente, que en caso de elCislir controversia entre las partes (club y J ug_! 

dores) se deberA aplicar la Ley Federal del Trabajo, para el efecto de diri

mirlas. 

Existe una cl6usula Insertada en la mayoría de los estatutos de la fede

racl6n de Futbol del mundo, en la cual se señala en términos generales, IC' 

prohlblci6n de acudir ante los tribunales de trabafo a dirimir controversi3s. 

Alber"t fué el prime1· futbolista Mexicano que ante et problema de carár-
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ter legal con un club deportivo intentó y de hecho lo hizo resolver el con-

dicto ante los tribunales de trabajo, su pena de verse desafiliado de cual-

quier equipo de futbol, lo cual así su:edió. 

El artículo 48 del Estatuto de la federación Internacional de Futbol As.2_ 

ciación (F .1. F. A.). se"ala en diversos párrafos que: 

•t. No se autoriza a las Asociaciones nacionales. Clubes o miembros -

tje clubes a plantear ante Tribunales de Justicia los litigios que tengan con 

Ja federación o con otras Asociaciones, Clubes y se comprometan a someter -

toda diferencia a un tribunal arbitral nombrado por común acuerdo. 11 

"2. Si las leyes de un país autorizaran a Ja asociación nacional res--

pectiva y a sus clubes y miembros a acudir a los tribunales, la Asociación -

Nacional debe insertar en sus estatutos una disposición por Ja cual tanto - -

elfos como sus clubes y miembros renuncien libremente a plantear cualquier 

litigio ante Jos tribunales y comprometiéndose a aceptar la decisión que to-

men Jos tribunales arbitrales que se designen. 11 

"3. Las Asociasiones que trasgredan cualquiera de- las Cláusulas de -

este artículo serán excluidas de la Federación, Conforme dispone el Artículo 

;o, párrafo 1, letras (b) y {e)." [30). 

AquC en México, Ja Federación Mexicana del Futbol. en Acatamiento a -

las disposiciones de la F.l.F.A., insertó en su Estatuto del Artículo 68 que 

dice así: 

{30) l6pez. José Luis. Revista proceso de fecha 30 de Marzo de 1987. 
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•Toda persona r.K>rat o física sometida por propia voluntad a la Juris- -

dlci6n Deportiva de la Federación. está impedida para solicitar o procurar -

la Intervención de personas extranas o ajenas al orgnismo en cualquier asu~ 

to de naturaleza deportiva.• 

En nuestro país, de una forma disfrazada, se obliga al futbolista prof!:_ 

sional a resolver sus problemas ante la Federación Mexicana de Futbol. Lo 

cual quier decir qu.! ésta (la federación), no conforme con acatar las dispo

siciones que le ordena la F.l.F.A •• Incluye en una forma velada la intruc-

cl6n de pasar por alto a los tribunales de trabajo, así los dispone la cláus~ 

la décima sexta del Contrato de Trabajo deportivo. 

ªDécima Sexta. - El jugador y el club podrán ocurrir en caso de conflis 

to o desaveniencia ante la Federación Mexicana de Futbol Asociación 11
• 

Observamos como la F .1. F. A •• obl19a a las Federaciones a transgredir

sus propias constituciones, donde la misma o sea la F.l.F.A .. será una es

pecie de retorno antidemocrático, de vuelta al pasado, en donde los patro-

nes mandan y los obedecen. 

Es obvio, por lo dicho. que vivimos un grave conflicto de leyes, claro 

esta que de aplicarse el criterio piramidal tradicional habrA de prevalecer la 

norma constitucional. Pero a nadie deberá extranarle que en aras de la ne-

cesldad social y econ6mlca que ella comparta, se llegue a una madlficacl6n -

sustancial de los criterios personallstas aún contenidos '?TI la constituc16n y 

se cstlenda <ie manera primordial a la responsabilidad patrimonial. 
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Resoluciones de la Junta de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje. 

Las resoluciones laborales pueden ser acuerdos cuando se refieran a -

cuestiones de mero trámite, autos y laudos que son generalmente incidentes, 

o sentencias que son los que ponen fin al proceso laboral, aunque de confo!, 

midad con lo dispuesto en la legislación de la materia también. los procesos 

laborales pueden concluir mediante convenios, la Conciliación, el desistimien

to, la caducidad y las demás formas previstas en la ley que ponen términos 

al conflicto de trabaio. 
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Los verdaderos problemas de los deportistas profesionales los podemos 

concretar de la siguiente forma; 

1.- El vivir honestamente y con desahogo económico los deportistas -

profesionales y sus familias. 

2.- Los reglamentos deportivos en muchas ocasiones contravienen a -

l1s leyes e instituciones de las naciones, trayendo como consecuencia que -

los deportistas profesionales busquen una estabiridad interna con la or9ani-

z.adón a que pertenecen y acorde c.on el resto de la sociedad en que se les 

respeten sus garantías individuales y sociales. 

3~- La gente que rodea el medio deporti"'o muestra conducta que pe! 

judica principalmente al deportista y en muchas ocasiones al resto de las -

personas que forman parte de una institución como los entrenadores y pre-

paradores ffsitos por lo que proponemos que sea creado un código de con-

ducta deportiva que deban respetar tanto et deportista coma la institución -

a ta que pertenece. los promotores, dirigentes y especialmente los medbs de 

información. 

4. - Otro problema to constituye el dejar al deportista profesional sin 

inscribirlo al régimen obligatorlo del seguro social siendo esta una obliga- -

ci6n por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de vigilar que cum

p1an las instltocfones deportivas con ese requisito. Además seda convenle~ 

te GUe los cEportistas profesionales tuvieran seguro de vida y gastos JT1édi

cos mayores contratados por la organización a que pertenecen. 
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5.- Otro problema es la concentraci6nen manos de grandes monopolios 

en la organizaci6n de diferentes deportes profesionales, como es el caso de -

futbol el cual se a convertido en un gran negocio de empresarios y sin ven! 

ficio alguno para el deportista. 



CONCLUSIONES 

1. - Toda persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios -

deportistas profesionales en forma subordinada mediante retribución, 

furídicamente hablando es considerado patrón. 

2.- Un club deportivo que sea la unidad económica de producción de un -

espectáculo hace las veces de empresa a que se refiere el artículo l S -

de la ley federal del Trabajo. 

3.- De acuerdo a la ley Federal del Trabajo, el deportista profesional es -

considerado como trabajador por el hecho de prestar un servicio pers_!! 

nal y subordinado. 

-.- Los deportistas profesionales de acuerdo al diario de debates son tra

bajadores, que del deporte satisfacen sus necesidades cotidianas, me

diante, la relación de un trabajo personal subordinado, dado a un pa

trón mediante el pago de un salario. 

s. - El contrato del deportista profesional debe tener una forma específica 

de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y al deporte de que se trate. 

6.- Debe actualizarse la reglamentación en relación al trabajo que desemp! 

nan los deportistas pr-ofesionales puesto que es mínima y no es sufi--

ciente ni objetiva. 

7. - Consideramos que el deportista profesional tiene derecho a que el pa-

trón le participe un porcentaje por la transmisión de radio y televisión 

de la competencia en que participa. 

e.- Es necesario la cr-eac16n de determinados mecanismos en cada r"ama de

portiva profesional, para el beneficio tanto del trabajador como del pa 

tr6n, en su estructur-a, funcionamiento y desarr-ollo. 
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9.- Las Federaciones tanto nacionales como internacionales en materia depo! 

tiv• profesional deben de respetar a las leyes y a las instituciones de 

cada pols. 

10.- El sai..rlo otorgado al deportista profesional se integra por pagos ne- -

chas en efectivo por cuotas diarias, gratificaciones, percepciones, habi 

taci6n en aso de viaies, primas y prestaciones en especie. 

11.- Los deportistas profesionales deben ser protegidos por la seguridad 52_ 

clal. 

12.- Los deportistas profesionales como trabajadores gozan de todos los de

rechos que establece la Ley Federal del Trabajo. 

13.- Existe la necesidad de establecer un seguro por cesantía, así como los 

seguros que sean posibles en el curso de la contratación deportiva por 

cantidades suficientes que le permita su restablecimiento a la vida de

portiva profesional o a un retiro digno. 

14.- Es !negable que tos deportistas profesionales gocen de todos los dere-

chos Inclusive de asociación profesional slndlcalizac16n y contrato colef_ 

tivo. 

15.- Para hacer efectivos los derechos consignados por la Ley, se requiere 

que exista un Instrumento para ello, el derecho a huelga. 

16.- Esun deber social procurar un mejoramiento real y efectivo de los de-

portlsta1 profesionales, prest6ndoles todo el apoyo que la ley concede, 

pero sin pretender en lo más mrnlmo, lesionar u ofender rntereses es-

triat1mente legítimos y justos de la clase patronal. 
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