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INTRODUCCION 

Varias son las razones que nos motivaron a elegir el tema 

de los futbolistas profesionales para la e1aboraci6n de esta T~ 

sis Profesional, pero tal vez la más importante de ellas sea 

que el deporte ha sido una de nuestras atracciones. 

Nuestras vivencias deportivas nos han hecho apreciar la 

problemática que aqueja a los futbolistas profesionales, sus a~ 

piraciones, sus carencias, la inseguridad a la que están somet.!. 

dos, misma que se hace presente, cuando después de una vida de 

sacrificios y puesta su esperanza con el fin de sobresalir y o.!2, 

tener éxito en el medio deportivo, un golpe accidental, o apli

cado con toda intenci6n (cosa que está latente) acaba con la 

ilusi6n del. "aspirante a estrella". Y lo que es peor, exponien

do a los suyos a dejarlos en la mayor desprotecci6n econ6mica, 

además de que corre el riesgo de quedar físicamente incapacita-. 

do, cosa que es muy común. 

El motivo que anima sin embargo, a estos atletas a conti

nuar en ese medio pese a todos los obstáculos, es precisamente, 

que el futbol profesional puede convertirse en una vía para al

canzar un status social más elevado, un modo de vida más decor.Q. 

so. 

El deportista lo sabe debido a qrie a través de largos años, 

día tras día asiste a los campos de entrenamiento y competen-
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cia, muchas veces desafiando las inclemencias del clima, gastan 

do energías, esforzándose por obtener y prefeccionar sus habil.!. 

dades psicomotoras, con la convicci6n de que estas serán las 

que le sirvirán como herramientas en el desenvolvimiento de su 

trabajo y que, las mismas constituirán su ºmano de obra", l.a 

cual le retribuirá frutos al momento de explotarlas en el es

pectáculo en el que se presente. Conoce, al llevarlo mezclado 

en la sangre, el olor de las canchas, sus implementos, el triun 

fo y la derrota. 

Es por eso, precisamente, que tenemos conocimiento de las 

vicisitudes de los futbolistas profesionales de nuestro país, 

de sus aspiraciones y frustraciones. 

Pero más que plantear la cr6nica de las condiciones rea1es 

de los futbolistas profesionales, se hace alusi6n a 1a sistema

tizaci6n y al exámen de las mínimas condiciones justas en que 

deben desempeñar esa actividad remunerada. 

Todo esto puede ser muy significativo, porque se a1ude a 

una especializaci6n (jurídico labora1), ya necesaria en nuestro 

pa{s. En este trabajo se tocan todas las relaciones jurídicas 

que surgen con motivo de 1a actividad del futbol profesional, 

en forma panorámica. 

Se p1antean disposiciones jur{dico-labora1es de varios pai 

ses, que regulan dicha actividad, con la intenci6n de ver los 
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contrastes que, respecto a esta materia existen en el plano ia 

ternacional, es decir, las normas internacionales que rigen el 

trabajo de los futbolistas profesionales. 

Porque ahí donde el futbolista profesional está considera~ 

do como un objeto de operaciones lucrativas (al tratarsele como 

un objeto que produce espectáculo público, bajo la direcci6n de 

una empresa), debe estar presente el derecho, de tal forma que 

el trabajo de dicho deportista sea reglamentado apropiadamente. 

As!, se logrará que, éste, tenga un trato digno. 

De ah!, la imperiosa necesidad, de que el derecho laboral 

mexicano regule el deporte profesional. Para evitar una sistem~ 

tizaci6n jurídica inconexa que da lugar a pesados cuerpos buro

cráticos o empresariaies y a injustas reiaciones de trabajo. 

Nuestro más caro anhelo, es que este trabajo pueda servir 

para hacer eco a los esfuerzos de quienes invocan y pugnan por 

un Derecho del Trabajo Deportivo congruente y justo, esto es, 

por la conformaci6n de un cuerpo normativo aut6nomo y apropiado 

para los futbolistas profesionales. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LA REGLAMENTACION DEL TRABAJO 

DE LOS FUTBOLISTAS PROFESIONALES 

El hombre ha practicado el deporte en todas las . formas de 

organizaci6n social y política en que le ha tocado vivir. A lo 

largo de su existencia ha creado un gran número de modalidades 

en el deporte, juegos de azar, -como son los dados, los naipes, 

entre otros-, juegos que han estado en su momento, sujetos a re

glas e incluso a prohibiciones. Estos son ejemplos de juegos que 

implican destreza mental, pero por otro lado han habido los que 

requieren de habilidad corporal, de una preparaci6n y capacita

ci6n especial para desarrollarlo. Tal es el caso del futbol pro

fesional. 

En este trabajo trataremos de someterlo a la perspectiva 

del derecho, concretamente del derecho del trabajo o derecho la

boral. También será puesto bajo la consideraci6n del derecho me~ 

cantil, toda vez que adquiere un carácter con ánimo de lucro, 

por ejemplo, cuando el futbol profesional se convierte en espec

táculo público. 

Esboza un principio filos6fico que "para tomar conciencia 

de un objeto, hay que alejarse de él" •. Esto es innegable es por 

eso que en este capítulo analizaremos el objeto de nuestro estu

dio en diferentes legislaciones, pues esto nos dará una visi6n 

más ámplia de la problemática legislativa del trabajo del futbo

lista profesional. cabe mencionar que la elecci6n de las mismas 
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no ha sido arbitrar.ia,. h.emos tratado de- seleccionar aquell.as que 

de alguna .mane·ra han u\ostZ::á.do .una· i.!lquiet.Ud legisl.ativa, o cuan

do menos doctrinal¡ por el· trabajo ·de· éstos deportistas. 

A). Europa 

Es sabido que al 11.amado 11 viejo Continente" se le atribuye 

el origen del futbol, aunque a ciencia cierta no se ha podido ~§ 

tablecer el lugar donde surgi6 esta disciplina deportiVa. 

Actualmente, el futbol profesional es una modalidad deport! 

va en la que se han suscitado una gran gama de intereses de di

versa índole. se le ha visto como una actividad revestida de los 

más variados enfoques. 

Tanto en el continente Europeo, como en otros lugares, se 

ubican varios paises donde se hallan investigadores del derecho, 

cuyo esfuerzo es loable, en cuanto a su intento por aportar ele

mentos que conduzcan a la conformaci6n de cuerpos normativos, 

mismos que coadyuven a establecer la debida regulaci6n juridico-

laboral del futbol profesional. 

B) España 

Hemos escogido a España coma representativo del Continente 

Europeo, porque además del estrecho vinculo hist6rico que lo une 

a nuestro pa!s, existe una identificaci6n en sus procesos de vi

da y porque recientemente se ha convertido en un interesante me~ 



cado para futbolistas profesionales mexicanos. 

Ahora bien~ el hecho de mencionar a España, con el objeto 

de analizar su normatividad (que guarda relación con loa futbo

listas profesionales), obedece a la intenci6n de observar las 

disposiciones legales que existen actualmente en ese país y~ de_ 

esta manera, compararlas con las normas que al respecto hay en 

muestro México, es decirt las que regulan la actividad de ·~icho 

deportista profesional~ 

Lo anteriormente dicho se asiste del prop6sito-de presenta~ 

io en forma de análisis comparativo, examinando diferentes nor

mas reguladoras, proyectadas hacia el futbol profesional. 

Luego de haber hecho las anteriores ac1araciones, iniciamos 

nuestro estudio remitiéndonos a la normativa que rige la activi-

dad de los futbolistas profesionales en España. Con el objeto de 

ver el entorno jurídico-laboral de tales deportistas. 

l.- Normatividad Vigente 

Respecto a este primer punto tenemos que, la normatividad 

vigente sobre las relaciones laborales de los deportistas profe

sionales (entiendase futbolistas profesionales) en ESpaña, está 

constitu{da de la siguiente manera: 

Por un lado tenemos a la Ley General de la Cultura Física y 

del Deporte, plasmada en la Ley 13/1980, de 31 de marzo (publi-
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cada en el Boletín Oficial del Estado de 12 de abril), desarro

llada por los Reales Decretos 2690/1980, de 17 de octubre (Bole

tín Oficial del Estado de 16 de diciembre), sobre Régimen Disci

plinario Deportivo, y 177/1981, de 16 de enero (Boletín Oficial 

del Estado de 14 de febrero), sobre normas reguladoras de Clubes 

y Federaciones. 

Los clubes se forman por un determinado número de futbolis

tas, directivos, técnicos, administradores, etcétera.Cl) 

Por otro lado, encontramos a la Ley de Estatuto de los Tra-

bajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo (Boletín Oficial del Esta-

do de 6 de marzo), en el. que se dictan normas reguladoras de la 

relaci6n laboral especial de los deportistas profesionales. 

Es aquí, donde se habla por vez primera de·una relaci6n la

boral, calificada como especial, misma que atañe a los futbolis

tas profesionales en España. 

No obstante, es menester señalar que lo anteriormente ex-

puesto hace denotar una cosa1 en España, al igual que en otros 

paises, no existe una codificaci6n bien definida de normas jur!-

dice-laborales en torno, y de manera exclusiva, al futbolista 

profesional. 

Sin embargo, la que nos interesa es la segunda parte de las 

(1) Sala Franco, Tomás, El Trabaio de los Deportistas Pro
fesionales, Edit. Mezquita, España, 1983, p. 15 



disposiciones antes enunciadas, por ser la que realmente regula 

la relación especial de los futbolistas profesionales en España, 

reconociendolos como trabajadores. 

Cabe mencionar que, la citada Ley General de la Cultura Fí

sica y del Deporte, en su artículo primero, establece que su ob

jeto es el impulso, orientación y coordinación de la educación y 

el deporte como factores imprescindibles en la f ormaci6n y el d~ 

sarrollo integral de la persona¡ ello haría suponer que solamen

te se refiere a la organización y regulación del deporte no pro

fesional (amateur), empero, en su articulado se reglamenta a los 

deportistas profesionales. 

Así, el artículo octavo, en su párrafo primero señala que: 

"Las relaciones laborales de los deportistas profesionales •.• s~ 

rán reguladas de conformidad con la legislación vigente". 

En añadidura, el párrafo segundo del mencionado artículo e~ 

tipula lo siguiente: 11 Los deportistas profesionales (incluyase a 

los futbolistas profesionales) •.• , quedan bajo el ámbito de apl! 

cación de la Seguridad Social, con las peculiaridades que se es-

tablezcan 11 • 

Pero, en realidad lo que regula a los futbolistas profesio

nales en España, son una serie de Decretos.< 2 > Así, tenemos al: 

(2) Ibid. p. 21 



REAL DECRETO 318/1981, DE DE FEBRERO, POR EL QUE SE DIC-

TAN NORMAS REGULADORAS DE LA RELACION LABORAL ESPECIAL DE LOS Dli 

PORTISTAS PROFESIONALES, 

Cabe destacar que, un punto importante es el ámbito de apl~ 

cación del Real Decreto 318/1981, dado que se entiende referido 

única y exclusivamente a ºlas relaciones de trabajo existentes 

entre los deportistas profesionales y los clubes o_entidades .de

portivas.<3> Como establece en su texto. 

Toquemos, ahora, el punto que nos concierne, para lo cual 

se hace indispensable definir al futbolista profesional,- -dado 

que se encuentra dentro de éstas modalidades deportivas y para 

el efecto de dejar establecido el contexto jurídico del mismo. 

Concepto Legal de Deportista Profesional. 

As{ pues, son deportistas profesionales para el Real Decre

to según el artículo 1.2, aquellas personas físicas que reúnan 

las siguientes condiciones: 

a) "Se dediquen a la práctica del deporteº; 

b) "regularmente"; 

e) Rpor cuenta y dentro de1 ámbito de organizaci6n y direc

ci6n de un c1ub o entidad deportiva a eallbio de una re

tribuci6n cua1quiera que sea su forma, cuantía y cJ.aBeR: y 

d) Estén "en posesi6n de la correspondiente licencia feder-ª. 

tiva 11
• 

(3) Esto se consigna en el artículo 1.1 del Real Decreto. 
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Analicemos a continuaci6n, con algún detenimiento, cada una 

de éstas condiciones o circunstancias. 

a) La dedicación a la práctica del deporte. 

Dado que quienes desarrollan la prácticá del deporte son 

los futbolistas, quedan exclu!dos, por supuesto, aquellos traba

jadores de los clubes, o entidades deportivas que no realizan a_g_ 

tividades deportivas (personal de limpieza, administradores o as 
ministrativos, de vigilancia, etcétera), e incluso, aquellos tr~ 

bajadores que desempeñan "actividades conexas" a la práctica del 

deporte, práctica que responde a la dinámica entrenamiento-comp~ 

tición, como son entrenadores y técnicos. 

b) La habitualidad. 

se dice que ésta tiene anlace con !~-.regularidad _en-~ª prás_ 

tica del deporte. 

Así, hay exigencia, por parte d01 Reai Decreto de 11 la dedi

caci6n regular a la práctica del deporte"; querien.do con ello 

significar expresame~te la necesaria habitua1idad para conside

rar a un deportista como profesional a los efectos aplicativos 

del. mismo. 

Concepto de habitualidad o regularidad en la práctica del depor-

te. 

El concepto de "habitualidad" laboral es un concepto inde-



terminado que se opone al de 11 ocasionalidad 11 en modo genérico. 

Sin embargo, en este caso, la habitualidad debe entenderse como 

la reiteraci6n de encuentros jugados por el deportista, estando 

bajo 1a subordinaci6n de un c1ub o e•preea. 

Cabe mencionar que, dicha indeterminaci6n del concepto hab~ 

tualidad, crea confusi6n; esta ha sido la raz6n por la que la 

11 habitualidad 11 se haya menospreciado en el artículo 1.1 del men

cionado Estatuto de Trabajo co•o criterio definidor de "trabaja

dor•, objeto del derecho del trabajo. Esto significa que el as

pecto de la regularidad o la habitualidad, no se justipreci6 de

bidamente, dado que no es un aspecto definitorio, para clasifi

car o, más aGn, considerar al futbolista profesional como trabaJ.ª 

dor. Al menos en este primer artículo de dicho decreto. 

No obstante lo anterior, Sala Franco considera que sí hay 

criteríos válidos de calificaci6n jurídica, esto es, para deter

minar la relaci6n laboral del futbolista profesional, al emitir 

su juicio "para la calif icaci6n jurídica de una relaci6n deporti 

va resultaría irrelevantes tanto la calificaci6n que las partes 

hayan hecho de la misma como la realizada en las normas federa

tivasº. ( 4 ) 

Ahora bien, en cuanto a éstas normas federativas, no pueden 

(4) Sala Franco, El Trabaio .•• , Op. Cit. p. 30 
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ser utilizadas, dado que se podría incurrir en claro 11prejuicio 11
, 

por ejemplo, conocer el dato de la situaci6n econ6miCa del club 

o entidad deportiva. 

De este orden de ideas podemos deducir clarament~, como se 

trata de demeritar, de negar, incluso, la·relaci6n jur!dico-1abg 

ral del futbolista profesional. 

sin embargo, al decir de la mayoría de los autores espafio

les, los únicos hechos relevantes a efecto de calificaci6n jurí

dica serán los que demuestren la 11 regularidad 11 en la práctica 

del deporte realizado en régimen de dependencia y ajeneidad. Pa

ra que quede mejor explicado, y a efecto de determinar la autén

tica relaci6n laboral, pasemos a ver el punto que se trata a con 

tinuaci6n. 

e) La dependencia y la ajeneidad. 

En este aspecto lo importante es estar unido al club o enti 

dad deportiva a través de una relaci6n laboral dependiente y por 

cuenta ajena. 

Por esta raz6n, y para ser coherente con el propio Estatuto 

de trabajo, se ha definido al deportista profesional de forma p~ 

ralela (aunque no idéntica), a como los artículos 1.1 y 8.1 del 

Estatuto de trabajo definen al trabajador sometido al mismo. 
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As!, el Estatuto de Trabajo habla de "servicios retribuidos 

por cuenta ajena y dentro. del. ámbito de organfzaci6n y direcci6n 

de otra persona ••• a cambio de una retribuci6n 11 1 y el Real. Decr!t 

to de,· ºpráctica del departe por cuenta ajena y dentro del ámbi

to y direcci6n de un club o entidad deportiva a cambio de una r~ 

tribuci6n 11 • 

Lo único que hace, en este sentido, el Real Decreto es con-

cretar el tipo de 11 servicios 11 a prestar y l.a naturaleza del em

presario, manteniendo, las dos notas esenciales del contrato de 

trabajo: La dependencia del trabajador a la esfera rectora, de 

organizaci6n y disciplinaria del empresario y la ajeneidad en 

los riesgos, esto es, la garantía de una retribución, indepen

diente de los beneficios o pérdidas de la empresa. 

De ésta manera se "il.ustra" perfectamente l.a rel.aci6n pa-

tr6n-trabajador, en forma genuina, apl.icada a los futbol.istas 

profesionales. 

Por otro lado, los deportistas profesionales incididos en 

el Real Decreto al.udido, cuantificadamente hablando, cifran alr~ 

dedor de tres mil. en el ámbito de aplicación del referido Decre

to. De éstos el ochenta por ciento son futbolistas profesionales 

y el veinte por ciento restante, repartido entre pelotaris, boxea 

dores, ciclistas, tenistas, golfistas, judokas, etcétera.< 5 > 

(5) carcell.er y Guerrero, La Relación Laboral de l.os Depor
tistas Profesionales, España, 1961, p. 22 



d) La posesi6n. de l.a {{~e~c:ia federatiVa. . . . 

El mencionado',Real._·De-cr:etO-exige, además, l.a posesi6n de la 
' _, ~ '·e ' . 

correspondient~- l.i~~nci_~- .~.~¡fer~·~~v~;'. co~o f~tbolist:-a: profesional.. 

As!, este requisito v~ene a ser una 16gica consecuencia de 

la exigencia de __ l.a federa~i.ón. para todos l.os deportistas aficio

nados o profesionales, derivada de la.Ley General de la Cultura 

Física y Deportes, en su artículo 17.1. Pero esta exigencia plan 

tea, sin embargo, graves problemas interpretativos-a la luz de 

lás actuales normas federativas, veamos porque. 

Los estatutos o reglamentos federativos de l.os·distintos d~ 

portes establecen una identificaci6n entre la inscripción de un 

deportista en favor de determinado club y l.a licencia para la 

práctica de este deporte. De esta suerte que, es el club, y no 

el deportista, el que solicita la licencia federativa con carác-

ter eventual, que es de un año. 

Respecto a esto, cabe mencionar que, si se identificara l.a 

licencia federativa a que se refiere el Real. Decreto, con esta 

licencia que resulta de la inscripci6n del club a que se refieren 

las normas federativas se posibil.itar!a la absurda situaci6n, d~ 

nunciada por Carcel.ler y Guerrero(G) -a la cual nos adherimos-, 

(6) Ibid. p. 50 
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en el sentido de que a un club interesado en prescindir de los 

servicios de un determinado deportista, sólo le bastaría para 

ello, omitir conscientemente y por su voluntad la tramitaci6ñ. de 

su ficha o inscripción federativa, para que el citado deporti~ta 

careciese, en un determinado momento, de licencia, a~n Cuando el 

contrato suscrito no hubiere vencido, de acuerdo con el períod~ 

de vigencia estipulado al respecto. 

En todo caso, la falta de uno de los elementos eseticia1eS

del contrato conduciría a la terminación del mismo, con clara i!l 

fracci6n del artículo 1.256 del Código Civil español, el cual e.§._ 

tablece que ºla validez y el cumplimiento de los contratos no 

puede dejarse al. arbitrio de uno de los contratantes". 

Ahora bien, el artículo 46 del Reglamento federativo para 

jugadores de futbol, en este sentido, textualmente dice: ''La can, 

cclaci6n de inscripciones ... implicaría siempre la anulaci6n de 

la licencia a que se refiere para los futbolistas profesionales, 

como resultado de é110, se dará la terminaci6n de su contrato". 

Es evidente que la exigencia de licencia federativa del 

Real Decreto no puede referirse a la licencia que resulta de una 

soiicitud de inscripci6n de un club, de mera funcionalidad depo~ 

tiva, pero no laboral. De esta manera, s6lo cabe entender a la 

"licencia federativa" del Real Decreto en el sentido de "habitu-ª. 



1idad general" del deportista 

porte. 

Este es 'un aspecto 

que pone al descubierto 

lista profesional en España, 

otros países donde existe el 

De lo anterior se desprende ·1a siguiente 

tencia de licencia federativa, en este Último sentid0-, no im-p1·i-·_,_ 

carta la terminaci6n del contrato de trabajo, sino tan solo la 

imposibilidad del futbolista profesional de participar en compe

tencias oficia1es lo que no obstar!a para que tal omisi6n empre

sarial, en caso de darse, ocasionara perjuicios evidentes en el 

futbolista profesional (esto implicar!a la imposibilidad de ju

gar partidos de futbol), y pudiera ser calificada de incumpli

miento empresarial de sus obligaciones contractuales, por ejem

plo, la del deber de ocupaci6n efectiva, entre otros y que esto 

tuviera como consecuencia el derecho a una indemnizaci6n por da

ños y perjuicios concretables. Por ejemplo, en el pago de las 

primas por partido no jugado involuntariamente. 

Sin embargo, existe una diferencia de naturaleza, entre la 

actual normativa laboral, que evita que puedan, por lo antes di

cho, entrecruzarse "la regulaci6n de la licencia en el sentido 
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de inscripci6n que contempl.a la normativa federativa'; dado que 

es una cuesti6n que afecta exclusivamente 

no al laboral".(?) 

Empero, real.mente l.a dificultad estriba' e~-_que .~'!:depor~ivo 

y lo l.aboral. suel.en entrecruzarse en la prSctica. 

As!, en la esfera normativa, el articul.o 4.1 del Real Decr~ 

to define l.a "diligencia específica 11 a que está obligado el fut

bolista profesional., además de "sus personales condiciones f{si-

cas y técnicas", de acuerdo con "l.as reglas de juego federativas 

nacional.es e internacional.e~··. Y el articulo 9 inciso d) del el-

tado Real Decreto, en esta misma l.Ínea, señala que el contrato 

se extinguirá "por inhabilitaci6n o suspenci6n federativa por 

tiempo superior a un año". 

En relaci6n a esto, la soluci6n más razonable, a nuestro 

juicio, seguramente sea considerar afectadas de nulidad a las 

normas federativas, debiendo ser modificadas necesariamente. Ba~ 

te por el momento, saber que existen ciertas limitaciones en el 

aspecto deportivo-administrativo. 

Límites a las facultades federativas para la concesi6n de licen-

(7) Carceller y Guerrero, El Trabaio ••. , Op. Cit. p. 50 
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cias. 

Ahora bien, para evitar estos problemas interpretativos y 

también para impedir que las normas federativas limitaran grave

mente los derechos constitucionales al trabajador (Artículo 35.1), 

y a la discriminación (Artículo 14), hubiera sido prudente, que 

el Real Decreto previera que la concesión de licencia federativa 

exigida, única y exclusivamente, pudiera estar condicionada por 

la aptitud física y psicol6gica del futbolista profesional, y 

eventualmente, por la conducta deportiva observable por e1 depo~ 

tista, puesto que a la federación le corresponde el régimen dis

ciplinario relativo a la infracción de las reglas de juego. Esto 

se consigna en los artículos 34 de la Ley General de la Cultura 

Física y del Deporte y el 1.3 del citado Real Decreto. 

Pero, en todo caso, la federaci6n no podrá establecer limi

taciones distintas a las señaladas para la concesi6n de licen

cias, exigiendo, por ejemplo, una determinada capacidad de obrar 

al futbolista profesional, porque el1o supondría atentar contra 

los derechos laborales básicos reconocidos por la Constituci6n 

española. Esto puede ilustrarse con nitidez, en el caso del est~ 

blecimiento federativo de una edad limite para la práctica prof~ 

sional de un deporte, el futbol, que resultaría posiblemente an

ticonstitucional. 
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Luego de estas consideraciones, lo que si debe quedar claro 

son los límites de las competencias deportivas que cada federa

ci6n podrá lícitamente ejercitar sin inmiscuirse en los temas e~ 

trictamente laborales, ni desde el punto de vista normativo, ni 

tampoco del lado jurisdiccional en caso de conflicto, frente a 

la situación normativa y jurisdiccional anterior de confusión de 

competencias. 

La dieposici6n primera del Real Decreto es clara y rotunda 

en este sentido frente a la situación anterior, al declarar cat~ 

goricamente: "quedan derogadas todas las disposiciones reglamen

tarias o estatutarias que, en relación con el ámbito laboral, se 

opongan al presente Real Decreto." 

En cuanto al reparto jurisdiccional deducible de este pre

cepto, habría de decir que, si bien unas serán las sanciones por 

infracciones de las reglas de juego y otras las sanciones de los 

clubes o entidades deportivas por incumplimientos contractuales 

en uso de su poder disciplinario en ocasiones de un mismo hecho 

derivarán diversas sanciones. 

Tenemos, como ejemplo, en el artículo 4.3 del Real Decreto, 

en cuanto al "derecho a manifestarse libremente sobre los temas 

relacionados con su profesi6n" se establecen dos tipos de lími

tes. Por un lado, "las limitaciones derivadas de la ley, conve

nio colectivo y buena fe contractual", de naturaleza jurídico-1~ 

boral y con sanciones laborales en caso de incumplimiento. Por 
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otro lado, "el régimen disciplinario deportivo", de naturaleza 

jurídico-pública y con sanciones estrictamente federativas. 

Veamos un ejemplo típico en donde se da interferencia de las 

normas federativas en las relaciones laborales, y lo constituye 

el artículo 15 inciso b) del Reglamento de Régimen Disciplinario 

de la Real Federación Espaaola de Futbol, en el cual se establece 

como sanción accesoria de la suspensión de jugadores una multa 

"equivalente a la privación de sus compensaciones contractuales 

correspondientes a tantas semanas como partidos abarque la sus

pensión", con el límite máximo de 200,000 pesetas. 

2.- Forma del Contrato 

Forma escrita del contrato de trabajo deportivo. 

El artículo 2 del Real Decreto exige la forma escrita del 

contrato de trabajo deportivo. No hay duda de que ésta resulta 

ser la manera más idónea de formalización de este tipo de contr~ 

tos por su naturaleza necesariamente temporal (artículo 3 del Real 

Decreto). Además la normativa laboral exige igualmente la forma 

escrita para los contratos temporales, plasmado en el artículo 8.2 

del Estatuto de Trabajo y el Real Decreto 2303/1980, de 17 de o~ 

tubre, sobre contratación temporal. 

La actividad de control de la legalidad del contrato que 

la federación pudiera eventualmente realizar será total y absol~ 
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tamente oficiosa y sin re1·evarú::ia ;-juJ:.ídiCo~laboral·-directa alguna 

por sí misma. 

El Real o.ecr~to .~i~-~-__ un -.Cont~_ni_do mí~imo,. ar_tíclllo 2.2, con 

sistente en: 

- La identificación de las partes; 

- El objeto del contrato; 

- La retribución acordada, con expresión de los distintos 

conceptos y de los días, plazos y lugar donde dichas can

tidades deben ser pagadas; y 

- La duración del contrato. 

Habremos de mencionar que en estos contratos podrán regula~ 

se, en beneficio del futbolista profesional, otros aspectos de 

la relación laboral. Con carácter especial, otros artículos del 

Real Decreto se refieren a esta posibilidad. Así, el artículo3° 

se refiere a la duraci6n del contrato, el sºa la jornada, el 6.1 

al descanso semanal, el 6.2 a los días festivos, el 6.3 a las VA 

caciones anuales, el 7.3 a indemnizaciones por cesiones tempera-

les, el 8.1 a retribuciones. 

Duraci6n del contrato. 

En cuanto a la duraci6n contractual el Real Decreto viene a 
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señalar: 

- Que el contrato deportivo será siempre "por tÍ.emi;>o c~·ertO~ · 

artículo 3°. 

- Que l.a duración concreta la fijaran las p_~rt:".7.ª 

trato individual, artículo 2.2, y 

- oue el sistema ae pr6rrogas será estabie~iaO :nPor e1 pac

to colectivo o individual", artículC? -3~,~-;~~-

Sin embargo, existe una prohibición de la-cont"rataci6n indg 

finida. El Real Decreto opta por la contratación por tiempo de

terminado y cierto, prohibiendo así los contratos por tiempo in

definido y determinados contratos de interinidad, por existir en 

ambos un elemento de incertidumbre.<e> 

Serían, sin embargo, válidos los contratos para interinar 

por cierto tiempo, como en permisos y servicio militar. 

No obstante, no establece una duración concreta ni tampoco 

una duraci6n máxima o mínima que fijaran las partes. 

Contratación temporal y supresión del derecho de retención del 

club. 

Esta normativa hace suponer, en definitiva, la supresión del 

"derecho de retención" del futbolista profesional, incluso con-

(8) Sala Franco, Op. Cit., p. 42. 
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tra su voluntad· que por v!a de pr6rrogas unilaterales automáticas 

pose{a el club y que determinadas normas federativas establecían 

con anterioridad al Real Decreto. A partir de ahora, el futboli~ 

ta profesional, al expirar el tiempo convenido de duraci6n del 

contrato, podrá contratar con otro club sin que el club anterior 

pueda opone rae. 

Pero, esta posibilidad de libre contrataci6n deriva de la 

duraci6n cierta del contrato que debe contemplarse combinadamen

te con lo establecido en el articulo 9 inciso b) del Real Decre

to que viene a lirnitar1a< 9 l, donde se establece un derecho de in 

demnizaci6n por 11 preparaci6n y formaci6n 11 del deportista a favor 

del club de procedencia que carrera a cargo del nuevo, cuando a 

la terminaci6n del contrato e1 deportista estipule un nuevo con-

trato con otro club. Se pretende con ello compensar de alguna m~ 

nera al club de procedencia, en cuanto a los gastos que el futbo 

lista profesional, objeto de contrataci6n le hubiera ocasionado 

con anterioridad, bien los "gastos de cantera", bien ''el. precio 

del traspaso". 

Bien podemos denunciar este hecho, por considerar que va en 

total detrimento de los derechos laborales básicos del futbolis-

ta profesional, toda vez que éste con lo único que cuenta, es con 

sus habilidades y su 11 coeficiente 11
, cosas que no producen la se-

guridad de poder seguirl.e dando el mismo o mejor rendimiento. No 

(9) carceller y Guerrero, Qp. Cit., P· 56 
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hay, pues, la certidumbre de poder contar con su 11 mano de obra" 

a largo plazo y, por ende, con su relación laboral. En otras pa

labras, con su fuente de ingresos económicos. 

La cuantía de la indemnizaci6n se fijará de mutuo acuerdo 

entre los clubes interesados y, en caso de desacuerdo, por un 

procedimiento arbitral fijado por la federación correspondiente. 

Es de suponerse, la intervenci6n de la federación queda jus 

tificada por tratarse de las relaciones de dos clubes entre sí, 

sin que ello afecte directamente a la relaci6n laboral, aunque 

si indirectamente, ya que la cuantía de esta indemnización a pa

gar entre los dos clubes influira de manera importante en el mo~ 

to total de la contrataci6n. Es decir, de acuerdo al monto por el 

cual se pacte la "compra" del jugador, se fijará el porcentaje 

de la mencionada indemnización. 

Ahora bien, ~or contrato individual se pacta una participa

ción del futbolista profesional en esta indemnizaci6n. Esto que

dé plasmado en los acuerdos Asociación de Futbolistas Espa~oles

Clubes. (lO) 

Pese a establecer el Real Decreto que la cuantía de la in

demnización se fijará de mutuo acuerdo entre los clubes, en caso 

(10) El artículo 19 de estos Acuerdos establecía que "en to 
do caso el jugador percibirá el 15 por ciento del importe de li 
indemnización que haya sido pactada por los clubes o fijada por 
la comisión." 
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de no ser así, por un procedimiento arbitral federativo, nada 

obsta a que esta cuantía venga fijada por convenio o pacto coles 

tivo, pues como hemos visto, el futbolista profesional puede ser 

también coparticipe de la indemnizaci6n. Es como ha sucedido con 

los acuerdos Asociación de Futbolistas Españoles(ll), donde se 

dan criterios delimitados muy específicos. 

Ampliando lo relativo a la indemnizaci6n por cambio de club 

del futbolista profesional, tenemos lo estipulado, también, por 

el articulo 19 de los mencionados Acuerdos; así diremos que para 

establecer el importe total de la indemnizaci6n de promoci6n y 

formaci6n, la Comisi6n competente se acogerá, en principio, a 

los criterios siguientes: 

El importe total de la indemnizaci6n correspondera a la pe~ 

cepci6n total del jugador (percepci6n obtenida en el ejercicio 

de su actividad de futbolista profesional en las dos Últimas tem 

poradas, dividido entre dos) multiplicada por un coeficiente va

riable, según sus edades, lo que más adelante se señala. 

(11} El artículo 16 dice: "en caso de que despues de los 30 
días desde la contrataci6n, los clubs no hubieren llegado a nin
gún acuerdo econ6mico, uno de ellos podrá pedir la intervenci6n 
de la comisi6n competente de la Real Federaci6n Española de Fut
bol, que estará constituída por tres personas, dos designadas 
por los clubs entre los expertos que figuren en la lista de la 
Real Federación Española de Futbol y un Presidente que será de
signada por el Comité Ejecutivo de la Federaci6n Española de Fu~ 
bol". 
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La percepción total estará formada: 

a) Por la remuneraci6n fija, ficha y sueldos. 

b) Por las primas pagadas por el club. 

e) Por las primas asignadas por la federaci6Íl Pc:>r ~-u participa

ci6n en partidos de se1ecci6n. 

Los mencionados coeficientes 

Bdad 

Hasta 21 años 

De 22 a 24 años. 

De 25 a 27 años. 

De 28 a 30 años. 

12 

10 

En todo caso la Comisi6n podrá reducir lo~ coeficientes an

teriores en un porcentaje igual al de partidos oficiales en que 

no haya participado el jugador en la Última temporada. A estos 

efectos, se deberá tener en cuenta las causas de su no participA 

ci6n en los partidos de carácter oficial, justificando, en lo p~ 

sible los motivos de su no alineación. Las coeficientes as! cal

culados serán reducidos también de forma proporcional cuando un 

jugador haya permanecido en el club de origen por más de cinco 

temporadas como profesional. Es de estos aspectos de donde se 

desprende el siguiente punto elemental, mismo que encierra una 

gran importancia en nuestro tema. 
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3.- Derechos y Obligaciones del Futbol.ista Profesional 

El artículo 4 del Real Decreto alude a tres tipos de cosas 

distintas: 

a) .A la diligencia laboral exigible al futbolista profesional;--

b) Al deber de trato digno para con el Club o entidad deportiva;y 

e) A la libertad de expresión del futbolista profesional. 

Dada la nitidéz de estos aspectos, consideramos que estos 

temas no requieren de mayor explicación. En cambio, algo que es 

más relevante es lo concerniente a lo manejado en el siguiente 

inciso. 

d) La Jornada Laboral 

Duración de la jornada laboral 

La regulación de la jornada laboral de los futbolistas pro-

fesionales viene contemplada en el artículo del Real Decreto, 

que muy someramente define el contenido de la misma y hace refe

rencia a su fijación por pacto colectivo o individual, no esta

bleciendo una jornada máxima. Lo que plantea la delicada cuestión 

de saber si la duración máxima establecida en el Estatuto de Trª 

bajo (artículo 34.2) opera como límite en esta relación laboral. 

Veamos, el Real Decreto senala en este sentido que la dura

ción de la jornada laboral será fijada en pacto colectivo o ind~ 

vidual, pareciendo así haber delegado, con entera libertad, en 

las autonomías colectiva e individual la fijación de la jornada 
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laboral. Por otro lado el artículo 3 de los Acuerdos Asociaci6n 

de Futboli~tas Españoles-clubs estableci6 que el tiempo dedicado 

al entrenamiento y a otros menesteres (reuniones informativas, 

técnicas, sauna, etcétera) al. cabo del día, "en ningún caso supg 

rará- las 7 horas", con excepci6n de 10 indicado en el artículo 4 

sObre las concentraciones. 

Si bien, es cierto, la materia de la jornada constituye una 

dé las principales singularidades de este tipo de re1aci6n, esta 

regulación del Real Decreto choca, sin embargo, probablemente con 

el propio artículo 40.2 de la constituci6n que atribuye tal pote~ 

tad a "los poderes públicos". "Los poderes públicos, (señala la 

Constitución española), garantizarán el descanso necesario, me

diante la limitaci6n de la jornada laboral.'' 

Por lo demás, consecuentemente, por contrato individual po

drá eventualmente fijarse una jornada más beneficiosa para el 

futbolista profesional que la que con carácter general establez

ca el convenio colectivo. 

Contenido de la jornada laboral 

Este aspecto viene a redondear lo anteriormente expuesto. El 

Real Decreto indica que formará parte de la jornada laboral del 

futbolista profesional: tanto la "presentaci6n efectiva de sus 

servicios ante el público" (esto se refiere a los partidos juga-

dos), como "el tiempo en que se esté bajo las 6rdenes directas 
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de los representantes del club o entidad deportiva a efectos de 

entrenamiento". 

Cabe destacar el hecho de que la actividad deportiva, con

siste en una peculiar distribuci6n de la jornada laboral entre 

los entrenamientos y los partidos, esto es, de forma parecida a 

como los artistas dividen su tiempo laboral entre los ensayos y 

las actuaciones ante el público o presentaciones. 

Dos cuestiones quedan, no obstante, sin resolver en el Real 

Decreto. En primer lugar, si las concentraciones, los viajes y 

los desplazamientos se computan a efectos de jornada laboral. En 

segundo lugar, si los périodos de tiempo dedicados a actividades 

de las federaciones nacionales, tales como viajes, concentracio

nes y competiciones internacionales, conforman o constituyen a 

la jornada laboral normal debida al club o entidad deportiva o 

habrán de reponerse o recuperarse con posterioridad. 

Tenemos en ambos casos que, ante el silencio que se percibe 

de1 Real Decreto, habrá de estar a lo que se establece en el con 

venia colectivo o en el contrato individual, según lo dispone el 

articulo 34.1 del Estatuto de Trabajo (español) o en Último tér

mino, a los usos y costumbres locales y profesionales. 

El fundamento de lo anteriormente estipulado es el artículo 

4 de los Acuerdos entre la Asociaci6n de FUtbo1iatas Bepaño1ee y 

los Clubes, mismo que establece en relaci6n a las concentracio-
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nes que:"El futbolista queda obligado a mantenerse y quedar a 

disposición del club y sus mandatarios, para los efectos de la 

concentraci6n, un tiempo no superior a la celebración de un en

cuentro de futbol para el que haya sido citado, así como de las 

horas necesarias para realizar el viaje hasta el lugar de la con 

centraci6n y,en su caso, de celebración del partido, todos ellos 

con la excepción de los casos de concentraci6nes de pretempora

das o viajes al extranjero". Esto explica, de algún modo, como se 

conforma la jornada laboral del futbolista profesional. 

Horarios, horas extraordinarias, licencias y permisos. 

En cuanto a los horarios (su fijación y modificación), las 

horas extraordinarias, las licencias y permisos no son tampoco 

reguladas por el Real Decreto, por lo que, como en los casos an

teriores, esta situación obligará a la negociación colectiva y a 

la contratación individual a intervenir normativamente, según el 

artículo 34.1 ·del Raglamento de Trabajo. 

4.- Descanso y vacaciones 

El descanso semanal 

El artículo 6.1 del Real Decreto estipula que "los departí~ 

tas (futbolistas profesionales) disfrutarán de un descanso mínirro 

semanal de un día y medio". Los Acuerdos Asociación de Futbolis

tas Espa~oles-Clubes, en el artículo 5 establecier6n tan s6lo 24 

horas de descanso, por lo que regirá en este punto el Real Decr~ 

to como la norma más favorable. 
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En esto no cambia el Real Decreto al paralelo derecho reco

nocido Con carácter general en el artículo 37.1 del Estatuto de 

Trabajo. Significa que son muy similares entre sí, dichas dispo

siciones. 

No obstante, Carceller y Guerrero sostienen que e~iste una 

principal diferencia respecto del Estatuto de Trabajo (espaftol) 

y que ésta reside en que la f ijaci6n de su disfrute se hará "por 

mutuo acuerdo (el descanso semanal), limitado éste a su vez, por 

la precisi6n legal de que "no coincidirá con los días en que por 

costumbre o por norma federativa, se realice ante el público 

prestaci6n profesional del deporte de que se trate" (lZl, 

la 

cosa 

que resulta lógica dada la naturaleza de la actividad, que es di 
rígida a la mayor cantidad posible de público. 

Por otra parte, si una vez pactado, el descanso semanal no 

pudiera disfrutarse íntegramente, por exigencias del club o enti 

dad deportiva, será trasladado a otro día de la semana o, excep-

cionalmente, compensado econ6micamente. 

con ello, en esta regulaci6n especial, las dos notas carac

terísticas del descanso semanal (la continuídad ininterrumpida 

en su disfrute y la no compensaci6n económica), ceden en favor de 

los intereses objetivos del club, aunque las exigencias de éste 

habrán de ser justificadas y no Caprichosas o arbitrarias. 

(12) Carceller y Guerrero, La Relaci6n ••• , Op. Cit., p. 63. 
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El descanso en días festivos. 

En la regulaci6n de los descansos retribuidos, por lo que 

hace a los días festivos, el artículo 6.2 del multicitado Real 

Decreto contiene ambigüedad en relación al calendario laboral, 

ya que habla de "fiestas incluidas en el. calendario laboral de 

aplicaci6n" sin sefialar cual sea ~ate. 

carceller y Guerrero _estiman que al no especifica:r;s_e e_n el 

Real Decreto el calendario, el.lo "indudablemente- imp_lic_~· la_~ap~!_ 

caci6n automática del artícul.o 37. 2 del Reglamento de -;'l'.~abajo 11 ; ~_: 

es decir, catorce fiestas anuales.ClJ) 

Sin embargo, la duda sigue existiendo al hacer una lectura 

literal del artículo 13.1 del Real Decreto, relativo al derecho 

supletorio, según el cual el calendario podrá ser fijado por cou 

venia colectivo libremente, salvando la dudosa constitucionali

dad de esta libertad contractual en base al artículo 40.2 de la 

Constituci6n española que, al igual que en el caso de la jornada 

laboral, atribuye a los "poderes públicos" tal potestad regulado. 

Para el caso de imposibilidad de disfrute de tales descan

sos en esos dlas (cosa que se ha vuelto normal en los deportes 

espectáculo), el Real Decreto establece que se seguirá el 11 mismo 

criterio del apartado anterior", esto es, el traslado o, excepci.Q. 

nalmente, la compensaci6n econ6rnica. 

(13) Citados por Sala Franco, El Trabaio ••• , Op. Cit., p. 97 
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Este precepto resulta criticable desde la perspectiva del 

futbolista profesional, al que no se le garantiza ningún día fi

jo de descanso al afta. 

No obstante, el artículo 6 de los Acuerdos Asociaci6n de 

Futbolistas Espaftoles-Clubes estableció en esta línea que "los 

futbolistas tienen derecho a disfrutar de permiso retribuido los 

días de Nochebuena y Navidad". 

Las vacaciones anuales 

Finalmente, el artículo 6.3 del Real Decreto establece ºel 

derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de treinta días n~ 

turales". Artículo 6, "Vacaciones: los futbolistas tienen dere

cho a unas vacaciones retribuidas de treinta días naturales con

tinuados salvo causas justificadas". Así, se fija en el Real De

creto una duración mínima superior a la establecida en el artíc~ 

lo 38.1 del Estatuto de Trabajo, que es de veintitres días natu

rales. 

Es de aclarar que esta cuantía tiene su precedente en el a~ 

tículo 6 de la Asociación de Futbolistas Espa~oles-Clubes, aunque 

en éstos se permitía una limitaci6n a este derecho al establecer 

la posibilidad de no disfrute "por causas justificadas", sin más 

especificación posterior. 

Habremos de seftalar que la época de disfrute se fijará por 

pacto colectivo o individual, sin que jueguen los complicados m~ 
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canismos del. artículo 38.2 y 3 del Estatuto de Trabajo, vi::S:tº·: a 

continuación. 

Entonces, puede caber el fraccionamiento de,: la,~ ·:·~~f~,~~~~~-ª 
siempre que se fije por convenio colectivo o _pacto,·, individuál.1 

en el bien entendido de que este fraccionamientO 'hab~a'.· .~~i~~A:i~~i;. 
'••- -"C::~·-::-.-::c::·-''. 

sar a ambas partes. 

. ·• >._ :;- '>'. ~<·':~.- -'-:~ 
No puede caber, pues, fraccionar las vaca'ci.ÓneS::: Po·r··'exigen-

cias unilaterales del club, siendo necesariO el~pacto· COl.ecitivO 

o individual en todo caso. 

Así, a diferencia de la legislación laboral común (artículo 

38.2 del Estatuto de Trabajo), en donde el fraccionamiento máxi

mo es de dos périodos ("podrán convenir en la división en dos 

del período total"), en el Real Decreto las posibilidades del 

fraccionamiento son, al parecer, limitadas, siendo la voluntad 

colectiva o individual de las partes la que concretará los frac-

cionamientos. 

Algo que queda, finalmente, en el aire es el tema relativo 

a la posibilidad de compensaci6n econ6mica que sustituye a las 

vaciones. 

Pero, la legislaci6n laboral común hace la prohibición de 

manera expresa en el artículo 38.l del Estatuto de Trabajadores, 

manifestando que "el período de vacaciones anuales retribuidas, 
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no es sustituible por co.mpensaci6n econ6mica". 

En atención a lo que establece el artículo 13.1 del Real D~ 

creto, habrá de estar de nuevo a lo que disponga el convenio co

lectivo o contrato individual y sólo en caso de ausencia, sería 

de aplicación el artículo 38.1 del Estatuto de Trabajo y sería 

prohibida la compensaci6n. 

s.- Retribuciones 

Dos son los aspectos que viene a regular el artículo 8 del 

Real Decreto en cuanto a las retribuciones: 

- El concepto legal del salario 

- La cuantía salarial debida 

Concepto jurídico de salario 

Con relación a este planteamiento, tendrán la consideración 

legal de salario "todas las percepciones que el deportista profe 

sional (futbolista profesional) perciba del club o entidad depoE 

tiva, bien sean en metálico o en especie por su prestación de 

servicios profesionales." Así lo establece el artículo 8.2 del 

Real Decreto. 

El concepto legal de salario establecido por el Real Decre

to viene a ser el mismo, con simples matices de terminología, 

que el artículo 26.1 y del Estatuto de trabajo, si acaso menos 

completo técnicamente, ya no hace referencia alguna al "trabajo 

efectivo" y a "los períodos de descanso computables como de tra-
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bajo". 

Esto es lo estipulado por el artículo 26.2 del Estatuto de 

Trabajo, (de Espai'\a), al expresar: "No tendrán la consideraci6n 

ae· salario las cantidades percibidas por el trabajador por con

cepto de indemnizaciones no podrán ser suplidos por los gastos 

realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestA 

cienes e indemnizaciones de la seguridad social y las indemniza

ciones correspondientes a los traslados, suspensiones o des

pidos". 

Concluyendo; la cuantía salarial será, según el artículo 8.1 

del Real Decreto, "la pactada en convenio o contrato individual.11 
.. 

Tenemos a continuaci6n otro aspecto de la normativa vigente 

en Espai'\a, aplicable a los futbolistas profesionales. 

6.- La Jurisdicción Competente 

La Jurisdicción Laboral Competente 

El artículo 14 del Real Decreto estipula categóricamente 

que: •Los conflictos que surjan entre los deportistas profesionA 

les (futbolistas profesionales) y sus Clubs o entidades deporti

vas,como consecuencia del contrato de trabajo, serán carpetencia -

de la legislaci6n laboral". 

Así, citado el artículo 14 del Real Decreto no tiene otra 

finalidad que dejar bien claro, de una vez por todas, que la úni 
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ca jurisdicción competente para resolver los conflictos laborales 

que surjan entre los deportistas es la misma que conoce y resue~ 

ve con carácter general los conflictos laborales de todo tipo ya 

que las federaciones deportivas no poseen competencia jurisdic

cional en materia laboral, sino tan sólo en materia de infraccig 

nes de las reglas de juego correspondientes. Esto guarda estrecha 

relaci6n con el siguiente enunciado. 

Normas procesales aplicables. 

En cuanto al procedimiento regirá el Real Decreto 1.560/1980, 

de 13 de junio, por el que se aprueba el texto reproducido de la 

Ley de Procedimiento Laboral en toda su extensión. 

C) Argentina. 

Ahora veamos brevemente como está regido el futbolista pro

fesional en Argentina. En relaci6n a ello diremos que el tema de 

los futbolistas profesionales, en aquél pa{s, se encuentra con

templado dentro del rubro de los régimenes laborales para deter

minadas actividades profesionales. Esto se da precisamente, en 

raz6n de peculiares características que ofrecen determinadas prg, 

fesiones laborales. 

De ah{ que hayan sido establecidos régiuenes laborales espe-

ciales para aquéllas, a manera de estatutos para regular aspec

tos propios de estas actividades laborales. 



Habremos de tomar en consideraci6n .q~.e, ·~a habid0: discusio

nes en torno a la naturaleza jurídica del-.v!nculo que·a este tr-ª. 

bajador une con el club del cual depende< 14 >. Pero este aspecto 

lo vemos con mayor amplitud más adelan-te. 

1.- Trabajadores Deportistas. 

Abordando el tema de los futbolistas profesionales, en su 

aspecto laboral, nos encontramos con una serie de consideraciones 

indispensables de plantear. Nos encontramos, en principio con que 

en Argentina no existe una ley general que contemple la relaci6n 

jurídica emergida de la actividad del deportista profesional, en 

todas las ramas del deporte. 

Sin embargo, se ha discutido de diverso modo, en la doctri

na, con proyecci6n en la jurisprudencia, la naturaleza jurídica 

de la relaci6n laboral entre el jugador de futbol como deportis

ta profesional y el club que contrata sus servicios. 

As! pues, la circunstancia anterior luego de algunas deci-

sienes judiciales contradictorias, motiv6 un fallo plenario de 

la Justicia del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, quien se 

pronunci6 en el sentido de admitir la existencia de un contrato. 

Es así como surge el siguiente Estatuto. 

(14) Majada, Arturo, Naturaleza Jurídica del Contrato De
portivo, Barcelona, 1984, p. 16 
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2.- Estatuto del Jugador de Futbol Profesional 

Con fecha 16 de febrero de 1973, se dict6 por el Poder Eje

cutivo de la Naci6n, la ley que fija el Estatuto del jugador pr2 

fesiona1. 

En dicha ley se establ.ece que, 11 1.a relaci6n jurídica que 

vincula a las entidades deportivas con quienes se dediquen a la 

práctica del futbol, como profesi6n, de acuerdo a la cal.ificaci6n 

que al respecto haga el Poder Ejecutivo, se regirá por las dispg 

siciones de la ley, y por el contrato que las partes suscriban. 

Subsidiariamente se aplicará la l.egislaci6n laboral vigente que 

resulte compatible con las características de la actividad depo~ 

tiva".Cl5) 

Algo que consideramos de trascedencia, es el hecho de que 

se crea, finalmente, el Tribunal Arbitral de Futbol Profesional, 

integrado por representantes del Estado, de la Asociaci6n de Fu~ 

bol Argentino y de la asociaci6n profesional o gremial respecti

va, el cual tendrá competencia para resolver los conflictos indi 

viduales que se susciten entre futbolistas profesionales y los 

clubes, e igualmente en las sanciones disciplinarias que las cl.!! 

bes apliquen a las jugadores y que estos recurren por considera!: 

las injustas a arbitrarias. 

Por 10 que, los fallos de este Tribunal Arbitral Especial, 

(15) Tissembaum, Mariano y Otros, El Derecho Latinoamérica
no del Trabajo, Tomo I, Edit. Universidad Nacional Autónoma de 
M¿xico, México, 1974, p. 49. 
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podrán ser recurridos por arbitrariedad, ilegitimidad o nulidad 

ante la camara Nacional de Apelaciones del Trabajo, trayendo co

mo implicaci6n el establecimiento de una jurisdicci6n mixta de 

la que corresponde a la primer instancia y la que se le asigna a 

la segunda instancia. 

La relevancia de nuestro tema se pone de manifiesto, en lo 

que a continuaci6n se menciona. 

La conexi6n del citado Estatuto del Futbolista Profesional 

con el derecho del trabajo se clarifica en la remuneraci6n del 

deportista, en cuanto se establece que nunca podrá ser inferior 

al salario m1nimo y m6vil vigente en cada momento. 

O) México. 

1.- Modalidades de Servicio. 

Empecemos por apuntar la siguiente reflexi6n. La compleji

dad creciente de la vida social, los progresos de la técnica y 

las controversias de la econom!a, entre otras causas, hacen tra

zar la tendencia de alterar las situaciones jur!dicas del traba

jo, imponiendo modalidades en el desempeño de ciertas actividades 

o profesiones de cualquier manera sujetas al régimen general de 

trabajo, dado que, en alguna forma, tales actividades o profesi2 

nes están subordinadas, en consecuencia, resultan verdaderas re

laciones de trabajo. 

Esto queda apropiadamente descrito por Alvarez del Castillo, 
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al precisar: "Es la fuerza expansiva del derecho del trabajo, 

condición de democracia; fuerza que se significa cada vez que se 

extiende sobre un sector de actividad la posibilidad jurídica de 

que alguien disponga y aproveche el trabajo ajeno". ( 16 >r.o que 9\la!:. 

da estrecha relación con el decir de los especialistas,_ al mani

festar que la Ley Federal del Trabajo_ de 1931 y la Ley Federal 

del Trabajo de 1970, tuvieron una captación del problema, con las 

lógicas diferencias de tiempo y evolución. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 reglamentó en forma esp~ 

cial el trabajo de los domésticos, el trabajo del mar, el traba

jo ferrocarrilero, el trabajo del campo, el trabajo a domicilio 

posteriormente, en 1959 adicionó la reglamentación del trabajo 

de las tripulaciones aeronáuticas. 

Es de hacer notar como, hasta entonces, no se contemplaba 

normativamente el trabajo del deportista profesional, es decir, 

del futbolista profesional. 

Pero la Ley Federal del Trabajo de 1970 ordenó, con mayor 

técnica, las disposiciones relativas con el propósito de consoli 

dar la proyección de un mayor número de trabajadores, en vista 

de laa experiencias ocurridas. Fué cuando se agregarán capítulos 

específicos sobre los trabajadores de confianza, entre otros. 

También se incluyeron a los deportistas profesionales, los trab~ 

(16) Alvarez Del Castillo, L. Enrique y otros, Derecho La
tinoaméricano del Trabajo, Tomo II, Edit. Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, 1974, p. 46. 
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jadores actores y músicos y el trabajo en hoteles, etcétera. 

Salta a la vista el hecho de ser ya tomados en cuenta los 

deportistas profesionales, los futbolistas profesionales, como 

trabajadores. Estos habr~n, a partir de ese momento, de ser con-

siderados como tales, y por ende, regulados por los principios 

fundamentales contenidos en dicho cuerpo normativo. 

No obstante, lo anteriormente expuesto no produce en noso

tros la convicción suficiente como para afirmar que quedan arrplia 

y completamente regulados y tutelados los derechos laborales del 

futbolista profesional. 

2.- Deportistas Profesionales 

Coincidimos, siguiendo con la secuencia de este punto, con 

lo que expresa Alvarez del Castillo: 

"En un primer enfoque, el deporte aparece como un 

elemento esencial en la educación y el desarrollo de 

los hombres; todos debemos, en alguna medida, tener a~ 

ceso a la enseftanza y práctica, de los deportes a fin 

de realizarnos integralmente, en lo espiritual, en lo 

físico, en lo social y en lo estético. En un segundo 

aspecto, el ejercicio consuetudinario del deporte, pe~ 

fecciona las aptitudes y las técnicas, y de hecho lo 

convierte en un verdadero arte, que puede practicarse, 

subjetivamente, como una mera afición personal sin afán 

de lucro, pero que objetivamente, convierte al deporte 
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en un espectáculo público, susceptible de valoraci6n 

económica y de explotación comercial, de ah! entonces, 

arranca el proceso de profesionalizaci6n del deporte y 

de los deportistas fenómeno, que indudablemente, corre~ 

pande reglamentar para proteger al derecho del traba

jo.,, (17) 

La Ley de 1970 no pudo apartarse, para estar ajena a este 

nuevo ángulo de expansión del derecho del trabajo; por ello y tg 

niendo a la viSta las características del deporte, establece re

glas, impidiendo la explotación de quienes por su técnica, sus 

habilidades, por su arte, convierten al deporte en un valor eco

nómico. 

Ahora bien, para definir o conceptualizar adecuadamente al 

futbolista profesional, habremos de plantear la siguiente conno-

taci6n. 

3.- Futbolista Profesional o Jugador de Futbol Profesional 

Así que, para poder referirnos de manera apropiada a la pr.Q. 

blemática del futbolista profesional, es menester saber como va-

mos a considerar a dicho deportista. A la vez trataremos de des

prender de estas notas características, los elementos del dere

cho l·aboral. 

( 17) Alvarez del Castillo, Op •. Cit. p. 57-58. 
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Refiriendonos a estos dos aspectos, concretamente al prime-

ro de e1los, diremos que al darle la calificativa de futbolista 

profesional, nos pudieramos estar refiriendo a quien, por su 

práctica constante llega a desarrollar sus habilidades, pero que 

no necesariamente las emplea para obtener su manutenci6n. Tal P2 

dría ser el caso de un futbolista profesional, que por diversas 

causas deja de pertenecer a un club y se dedica a jugar como am~ 

teur, sin percibir ingresos; puede seguir teniendo sus habilida

des, pero ya no percibir retribuci6n por explotarlas. 

Veamos con algún detenimiento esta figura del jugador ama

teur o aficionado. Sabemos que existe una división profunda en

tre los deportistas. Aquellos que practican cualquiera de las e~ 

pecialidades deportivas como medio de diversi6n# esparcimiento y 

concurso 6 y aquellos que han hecho de la práctica de su depor

te favorito un modus vivendi. 

Pero el profesionalismo en el deporte ha llegado a tal gra

do que casi podriamos afirmar que en la actualidad los amateurs 

o aficionados estan sujetos a un adiestramiento para llegar al 

profesionalismo. La influencia del medio es tanta, en relaci6n a 

esto, que casi todos los deportistas ven como un fin o una meta, 

llegar a ser profesionales. 

A manera de definición de este deportista, para los efectos 

de este trabajo, determinaremos lo siguiente: Se considera depo~ 
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tista amateur o aficionado a quien practica cualquiera de las e~ 

pecialidades deportivas para lograr su superaci6n física, para 

educar y fortalecer su voluntad y su valor, para elevar el senti 

do de la disciplina, y para tratar de emular, en determinados e~ 

sos, a otro individuo reconocido por él como la perfecci6n, has

ta ese momento, en tal especialidad, y tratar de superarlo; todo 

ello sin miras utilitarias inmediatas. 

Con lo anterior se trata de explicar que al competir lo ha

ce solamente por el triunfo en sí mismo y no para obtener venta

jas econ6micas. Las ventajas que recibe son únicamente persona

les, como su desarrollo físico y moral. 

Catalogaci6n de Profesional a este Deportista. 

Al hacer este análisis agotamos, también, el segundo aspec

to que se menciona con anterioridad. 

Es de suma importancia subrayar que dicho deportista, es el 

atleta que hace de su actividad una profesi6n y a quien el club 

o empresa paga para que brinde a los concurrentes al estadio, un 

espectáculo de agilidad y técnica deportiva. 

Consideremos, que el jugador de futbol profesional es aquel 

que hace de su actividad un modus vivendi, para obtener ingresos 

econ6micos. 

Esto queda reforzado con lo manifestado por Cabane11as al 

expresar: "Debe tenerse presente que, para su catalogación dentro 
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de nuestra disciplina jurídica, s6lo interesa aquel futbolista 

que hace de tal actividad su principal medio de vida por dedicar 

a ella la totalidad de sus esfuerzos y energías, y encoO'trarse 

al servicio exclusivo de un club o entidad dep'ortiva, a1 que lo 

une un contrato".ClS) 

Ahora bien, el artículo 292 de la Ley Federal del Trabajo 

de México, considera como deportistas profesionales a los jugad.Q. 

res de futbol ••• , y otros semejantesC 19 >. Sin aclarar cuales son 

esos otros deportistas profesionales semejantes. 

Recordemos que esto tiene concordancia con el artículo 20 

de dicha Ley, cuando hace referencia a la relaci6n laboral. 

Pero en el capítulo correspondiente haremos la exposici6n 

más profunda y amplia de todos y cada uno de los preceptos lega

les inmiscuidos en dicha relaci6n laboral. 

(18) Cabanellas, Guillermo, El Contrato de Trabaio Deporti
XQ, Tomo IV, Argentina, p. 311. 

( 19) Cavazos, Baltazar, Las Técnicas de ~inistración Cien
tífica y los Trabaios Atípicos, Edit. Trillas,f:rxico, 1986, p. 
176. 



44 

CAPITULO II 

NATURALEZA JURIDICA DE LAS EMPRESAS DEDICADAS 

AL ESPECTACULO DEL FUTBOL PROFESIONAL 

Como lo mencionamos anteriormente, en el futbol profesional 

se dan diferentes matices legales, por lo que en ésta disciplina 

deportiva se presentan elementos de las diferentes ramas del de

recho como son, el derecho mercantil, el derecho civil, también, 

aspectos de sociologla y política. 

En el presente capitulo trataremos de dilucidar la naturalg 

za jurídica de las empresas dedicadas a la e.xp1otaci6n de1 espes 

tácu1o deportivo, en este caso del futbol profesional. Esto nos 

ayudará a tener una idea más precisa de nuestro tema. 

Consideramos que el empresario encargado de organizar espeg 

tácutos deportivos, como encuentros de futbol profesional, de e~ 

plotarlos, cae dentro de los supuestos establecidos en el art{c~ 

lo 75 del c6digo de Comercio. Es decir, estimamos que éste cele

bra actos de comercio. De ah{ que sea indispensable hacer estas 

reflexiones, a efecto de fundamentar nuestra posici6n, ya que 

los clubes de futbol profesional son entes impregnados de la no~ 

matividad mercantil. 

Pero, a lo que nos abocaremos ser& a tratar de demostrar que 

la relaci6n 1aboral, de1 futbo1ieta profesional puede quedar bien 

definida y, por consiguiente, ser co•ple•entada por ésta figura 



45 

de 1a e•presa. Veremos como esta fig-ura-' puede l.l.egar a denomina!:_ 

se empresa laboral, e incl.uso ser util.izada como sinónimo de 

club de futbol profesional. o asociaci6n deportiva. 

Al respecto tenemos l.o que expresa el Maestro Osear vázquez 

del. Mercado: "En el sistema de nuestro c6digo mercantil se da la 

enumeraci6n de los actos de comercio. No importa que no se com-

prendan todos los actos, diversos a los considerados y, aún cuan 

do por esa dinámica surja la necesidad de calificar como mercan

tiles estos otros actos, su fundamento seguirá siendo el acto 

mismo, no determinados actos 11 .< 20 > 

Esto viene a reforzar nuestra posici6n, al considerar que 

el empresario organizador del espectáculo del futbol profesional, 

celebra actos de comercio. 

Ahora bien, el derecho mercantil no puede basarse s610 en 

la idea de comercio, que como también se ha dicho se entiende c2 

mo actividad en la que se realizan los actos de comercio, puesto 

que en nuestro derecho el concepto se basa en el acto. 

Pero pensar que después del estudio de los actos que el có-

digo reputa como mercantiles, puede darse un concepto de derecho 

mercantil sería erróneo. 

( 20) Váquez del Mercado, osear, Contratos Mercantiles, Eclit. 
Porrua, Segunda Edic., México, 1985, p. 33 
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A) Disposiciones Legales. C6digo d2 comercio. 

Finalmente, hemos llegado al punto que queríamos tocar. En 

el C6digo de Comercio, en et subtítulo relativo a los actos de 

comercio, e1 artlcu1o 75 enuncia los actos que la ley reputa co

•o actos de coaercio. 

De éstos actos, el que nos interesa es el que la letra 

expresa: 11 Artículo 75. La Ley reputa actos de comercio ••• Frac

ción XI. Las empresas de espectáculos públicos". 

As!, fundamentamos claramente nuestra posici6n, la cual con,, 

siste en sostener que la persona física o moral, dedicada a orgs. 

nizar espectáculos públicos, explotando al futbol profesional Pl! 

ra estos efectos, se contempla dentro de las disposiciones lega

les de tipo comercial. 

El siguiente apartado dejará más completo el análisis e2S. 

puesto con atenci6n. 

El Derecho Mercantil como el Derecho de Empresa 

Dada la corriente moderna de considerar a la empresa como 

eje del derecho mercantil y regresar así al criterio subjetivo, 

habrá necesidad de hacer la referencia correspondiente. 

En esta corriente doctrinaria se considera al derecho mer

cantil como un derecho propio de las operaciones realizadas en 

masa, es decir, la reiteración o repetición uniforme de unasmis-
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mas operaciones, de tal manera que el derecho mercantil no es 

ya la regulaci6n de los actos aislados, sino la de los actos en 

masa. 

Bien puede encuadrarse dentro de estos supuestos a los actos 

que realizan los clubes de futbol profesional, pues como vemos, 

la celebraci6n de espectáculos públicos, esto es, de encuentros 

de futbol, se da con reiterada repetici6n y con ello se realizan 

las mismas operaciones cada vez que esto sucede. Por ejemplo, se 

renta o se alquila el estadio donde habrá de celebrarse el juego, 

se pagan derechos de transmici6n por televisi6n, por parte de la 

empresa que lo transmite a los clubes respectivos, etcétera. 

As{, la realizaci6n de estos actos requiere de una organiz~ 

ci6n apropiada, precisamente llamada empresa. Por empresa se en

tiende el ejercicio profesional de una actividad económica orga

nizada para los fines de producción o de cambio de bienes o de 

servicios. Este es uno de los puntos en torno al cual se desarr2 

lla el presente capitulo. 

Sobre el particular, no debemos ignorar la· influencia que 

tiene en el derecho, el desarrollo técnico-industrial-econ6mico, 

en la vida social. El surgimiento de grandes industrias, de gran 

des empresas, de grandes centros económicos (como es el caso de 

los clubes de futbol profesional: América, Guadalajara, etcéte

ra): las empresas que venden ropa deportiva, empresas de televi

sión, de radio, no pueden ser extraños al derecho, el que necesa 

riamente debe seguir ese desarrollo de la vida social económica. 
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El desarrollo de las empresas necesariamente es encausado 

por un sujeto, el que se designa como empresario y es precisamen 

te alrededor de estos conceptos que empieza a forjarse el conjun 

to de normas que van a regir su actividad. 

Entonces, el concepto de derecho mercantil basado en,la,em--.. _ .:- .,.· , .. ·, 
presa no sería otra cosa que el concepto basado en ia,\i10CI'6Il:-i de·_ 

acto de comercio. 

De esto se concluye que en el sistema objetivo quedan com

prendidos todos aquellos sujetos que toman parte en la actividad 

industrial y comercial, sean o no comerciantes, de manera que no 

se restrinja el derecho mercantil al empresario que organiza la 

empresa, porque es ir contra la inercia que lleva poco a poco a 

todos los particulares a introducirse de manera más o menos di

recta e indirectamente en la vida de los negocios. Canalizando 

estos lineamientos jurídicos al tema que nos ocupa, tenemos lo 

siguiente. 

El Futbol Profesional como Faceta Económica 

Se ha dicho que el futbol profesional es un gran espectáculo, 

en torno al cual se "mueven" miles de millones de pesos. 

Pero vayamos viendo poco a poco el desarrollo de éste fenó

meno. La condición de espectáculo del futbol profesional apare-

cio desde sus primeros pasos, para cobrar especial trascendencia 

a partir de los años cincuenta. 
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De ahí que estemos de acuerdo con Cazarla, Prieto, cuando e~ 

presa: "Conviene indicar que cuando el. deporte-espectácul.o se d~ 

sarrolla, la vertiente econ6mica del he"cho deportivo se multipl!. 

ca hasta cantidades insospechables. A tal. punto que l.a práctica 

deportiva que cae en l.as garras del espectácul.o se condiciona y 

que absolutamente se convierte más en un negocio, esto es, en 

una fuente de mover mill.ones, que en una manifestaci6n deporti

va". ( 21) 

Debido a ello en los deportes-espectáculo~ por otro lado, se 

va perdiendo el ingrediente deportivo en aras del el.amento come_!: 

cial y especulativo. Estos son aspectos que desvirtuan al de¡xJrte. 

El llamado espíritu deportivo tiene mucho de entrega, gene

rosidad y desprendimiento. La entrega favorece la intensidad del 

esfuerzo f{sico o mental. La entrega conduce a la consecuci6n de 

grandes hazañas deportivas, cuya belleza es admirada incluso por 

aquellos que desconocen la práctica deportiva de que se trate. 

Cazarla Prieto afirma, "El deporte espectáculo 11.evado hasta 

sus Últimas consecuencias es enemigo de lo dicho anteriormente". 

Y añade, "la excesiva metalizaci6n de un deporte le acarrea ma-

las consecuencias". Queriendo decir con esto, que el deportista 

se ve desplazado por personajes que son los que lo manejan 11 .C 22 > 

'(21) Cazarla Prieto, Luis Maria, Deporte y Estado, Edit. LA 
bor, España, 1979, p. 32. 

(22) Ibid. p. 33. 
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Así, vemos como el volumen de los presupuestos de los clubes 

de futbol alcanzan cifras verdaderamente estratosféricas mismas 

que nos dan una idea de los miles de millones de pesos que se m.a 

nejan en torno al deporte-espectáculo. 

Ante tales cifras numéricas podemos decir que de deporte PQ 

co queda, y afirmar que éste, propiamente dicho, casi ha desapa-. 

recido, pues lo que en realidad constituye es un objeto •ercan-

ti1 de primera magnitud-

Sin embargo, no es el momento para dedicarnos a pensar sobre 

la cuesti6n ética del futbol profesional, sino de abocarnos al 

estudio del club o entidad deportiva, a efecto de establecer su 

naturaleza jurídica. Esto nos lleva al siguiente punto. 

B) Empresa Deportiva 

En relaci6n a este tema, cabe mencionar algunas considera-

cienes de fondo, esto es con la finalidad de compenetrar en los 

lineamientos dados hasta ahora acerca de la empresa, cosa que 

nos llevará a entenderla mejor. 

El autor mexicano Mariano Albor Salcedo manifiesta: "En la 

expresi6n empresa-deportiva puede incluirse cualquiera que lleve 

a cabo actividades de producción, comercializaci6n de bienes y 

servicios aplicados al deporte ... ( 23 ) 

( 23) Albor Salcedo, Mariano, Deporte y Derecho, Edit. Tri
llas, México, 1989, p. 233. 
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En su obra, este autor utiliza el concepto de empresa-depo~ 

tiva en sentido restringido y lo refiere a aquella que vende cerro 

espectáculo al deporte. 

En este sentido, la afirmación del legislador es que para 

regular el trabajo de los deportistas se consideró como un factor 

de opinión el parecer de las empresas deportivas. 

Sin embargo, no hay ciertamente una identificación de ellas 

ni una buena ordenación de sus cargas jurídicas. En algunos lugª 

res se ha intentado someterla a la ley y en otros se ha logrado. 

El derecho español, al saber lo que se juega en el futbol 

profesional y en manos de las empresas, ha dado los primeros pa

sos y aunque no ha obtenido resultados cabales, si constituyen 

un excelente intento legal. 

Por este motivo, nos remitiremos al análisis de los estudios 

que aportan diversos autores españoles. Esto da origen al sigui

ente apartado. 

C) El Club de Futbol Profesional 

1) Concepto y naturaleza jurídica 

El artículo 10 de los Estatutos de la Real Federaci6n Espa

ñola de Futbol establece: "Ha de entenderse por club de futbol 

toda sociedad constituída con arreglo a las disposiciones vigen

tes y que tenga por objeto practicar el futbol o fomentar la af~ 
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ci6n a este deporte, ya sea como puro ejercicio físico de sus 

afiliados practicantes, ya sea también como re~reo espectacular 

público o de sus propios asociados, pero con exclusi6n de todo 

fin industrial o de lucro para éstos, conforme a las reglas de 

la Federaci6n Internacional de Futbol Asociaci6n (F.t.F.A.). 11 

La definición, así, se nos da en función de los elementos 

siguientes: forma de constitución, el objeto y de conformidad a 

las reglas internacionales. Llevemoslas al análisis por separado. 

a) Constituci6n del Club de Futbol Profesional. 

Refiriendonos a la constituci6n de las sociedades de este 

tipo, parece dejar claro que la mención que el precepto transcr! 

to hace de "las disposiciones vigentes" ha de entenderse referida 

a la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 (de España), no 

s610 por cuanto que son las únicas disposiciones legales al efes 

to, sino porque la finalidad intrínseca del club de futbol esju~ 

tamente una de las previstas por su artículo }Q; éste somete a 

las disposiciones de la misma, cuando establece: ''las asociacio-

nes para fines religiosos, políticos, científicos, ... o cualesqui~ 

ra otros lícitos, que no tengan por único y exclusivo objeto el 

lucro o la ganancia." 

A los efectos ilustrativos de nuestro trabajo, éste es uno 

de los puntos clave, por cuanto que es en sí el fundamento legal 

de la formaci6n de los clubes de futbol profesional. 
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En la constituci6n de estos clubes o sociedades deportivas 

habrán de observarse los requisitos exigidos por la referida Ley 

de Asociaciones, como son las condiciones de los Estatutos, pre

sentaci6n y aprobación de los mismos, que no sustituyen ni se 

confunden con los que han de cumplir para adscribirse al régimen 

y disciplina de la Federación. 

b) Objeto del Club de Futbol Profesional 

Vemos que en cuanto al objeto, éste viene caracterizado 

por una nota positiva: la práctica y fomento del futbol; y por 

otra negativa: la exclusión de todo fin de lucro para los aso

ciados. 

Examinando en primer lugar el dato positivo, tenemos que 

puede orientarse en dos direcciones, bien "como puro ejercicio 

físico de sus afiliados practicantes" o 11 ya como recreo, espec

táculo público de sus asociados". 

Esto queda debidamente reforzado con lo que denuncia ca

brera Bazan: 

"Una consideraci6n realista dél problema nos lle

va a negar rotundamente que hoy se constituya algún 

club de futbol con el único objeto de que sus asocia

dos practiquen este deporte. A ello se opone la pro

pia naturaleza y especialidad del mismo que hace que 

los equipos actuantes estén compuestos de un múmero 
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limitado de jugadores, mientras que, por lo general, 

el número de socios es practicamente ilimitado, lle

gando a alcanzar en al.gunos casos cifras muy elevadas. 

Por ello consideramos anacrónicas e inadecuadas la~ 

alusiones del ordenamiento deportivo a la condici6n 

del socio-jugador y a esa intervención activa de los 

asoé::iados. 11 (
24 > 

Este mismo autor afirma; "El objeto de los clubes de fut

bol no es la práctica o fomento del futbol como deporte. El ob

jeto principal de estas entidades profesionales, es organizar 

competiciones y partidos de futbol, como espectáculos públicos 

ofrecidos a un importante sector de la sociedad.< 25 > 

Pero, entrando en materia, parece que los clubes de futbol 

quedan fuera del ámbito de regulaci6n de las sociedades civiles 

y mercantiles, puesto que lo que caracteriza a éstas, según los 

artículos 1.665 y 116 de los C6digos Civil y de Comercio (espa-

ñoles) respectivamente, es precisamente la existencia de un lu

cro o ganancia que repartir entre los socios. 

La refe'rida prohibici6n se hace extensiva, por medio del 

artículo 55, a las Federaciones, Delegaciones y Clubes afilia

dos, bajo pena de expulsi6n automática: tampoco aquellas ni és-

(24) Cabrera Bazan, José, El Contrato de Trabaio Deporti
~, Instituto de Estudios Políticos, España, 1961, p. 70. 

(25) Idem. p. 70 
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tos pueden explotar al futbol profesional como negocio indus

trial, ni autorizar a empresas ni a particulares a que lo hagan 

en campos de clubes, ni con jugadores federados. Sin embargo, 

en ambos casos es claro que la prohibici6n es únicamente referi

da al destino que ha de darse a los posibles beneficios, cuan

tiosos por cierto, los que no serán objeto de lucrativo reparto 

social. 

Consideramos indispensable detenernos en el examen de esta 

cuesti6n. Al decir de los especialistas españoles, se tiene 

buen cuidado en la definición en limitar la prohibici6n a los 

socios, pues, como es lógico, a los fondos producidos por acumu-

lación de esos beneficios se les ha de dar algún destino, que 

no es otro que la reinversi6n o reempleo, viniendo por esta vía 

a acrecentar extraordinariamente el poder de los clubes.< 25 > 

As{ el artículo 55 de la citada ley, en su segundo párra-

fo, nos dice que 11 1os fondos de los clubes y asociaciones no po-

dran emplearse para otros fines que no sean el fomento del de

porte, adquisic16n, construcci6n, mejora o ampliaci6n de sus te

rrenos de juego, de sus instalaciones o locales sociales, gas

tos generales y de su personal técnico y administrativo, aten

ciones derivadas de sus compromisos civiles, las del servicio 

de los jugadores y preparadores, cualesquiera otros que sean 

propios de su actuación y los de cultura y beneficiencia,.. 

(26) Majada, Arturo, Naturaleza Jurídica ... , Op. Cit., p.31 
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Como puede observarse, estos fondos se invierten no s610 

en acrecentar o ampliar to que constituye el patrimonio s6lido 

y permanente de estas sociedades, sino ta.mbién en todo lo que 

significa mantenimiento de la compleja máquina del futbol prof~ 

sional y cuyas atenciones suelen escapar del dominio público. 

Se ignora si algún club destina parte de sus ingresos a fines 

culturales específicos. Se dice que ello no se da en ciertos d~ 

portes profesionalizados (exhibiciones de tenis, confrontacio-

nea de box, etcétera); aunque reconocen que en el futbol no se 

puede afirmar, debido a la circunstancia de que es la Federa

ci6n donde el club está encuadrado quine organiza la mayor par

te de tas competiciones en que interviene. Esto se estipula en 

los art!culos 49 y siguientes del Reglamento Orgánico de la Fe

deraci6n de Futbol Española. He aqu! el fondo de nuestro estu

dio, realizado en este capitulo, donde tratamos de desentrañar 

la naturaleza jur!dica de las empresas dedicadas al espectáculo 

de1 futbol profesional. 

Expresa Cabrera Bazan: "La realidad es que ciertamente la 

Federaci6n no es ni más ni menos que una agrupaci6n de clubes, 

lo que equivale a decir que es ésta, definitivamente, quien or

ganiza en su provecho las mencionadas competiciones 11 .C 27 > 

A esto añade el especialista español: "Actualmente los cly, 

bes pode~osos organizan torneos internacionales, con ingresos 

(27) Op. Cit., p. 73 
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fabulosos, e incluso, algunos directivos de ciertos clubes esp~ 

ñoles han llegado a decir que son estas competiciones las que 

en verdad interesanº. ( 28 ) 

Este orden de ideas nos lleva a pensar que aún cuando el 

análisis en turno se desarrolla en base a la Doctrina española, 

esta situación se presenta, casi de manera Ídentica, en nuestro 

pa{s. 

Por lo que hace a la prohibici6n de autorizar a empresas a 

particulares a que exploten el fUtbol como negocio industrial, 

si bien el supuesto de hecho pudiera parecer para hip6tesis, no 

resulta tal en la práctica. 

Se considera bastante normal que cuando los clubes venden 

al extranjero, transmisiones por te1evisi6n contratadas para un 

número determinado de exhibiciones retribuidas, lo hagan a tra

vés de auténticos empresarios particulares, que se lucran ganan 

cias substanciosas. 

Puede decirse, y es evidente, que en muy raras ocasiones 

contratan los clubes directamente sus exhibiciones, cosa que no 

escapa al conocimiento de la autoridad federativa, lo que hace 

que el expresado párrafo sea totalmente inoperante en la práct! 

ca. 

(28) ldem. p. 73 
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Esta aseveración puede aplicarse en los lugares donde exi~ 

ten clubes de futbol profesional. 

e) sujeci6n a las Normas Internacionales 

Finalmente, por lo que respecta a la conformidad con las 

reglas de la Federaci6n Internacional de Futbol Asociación, a 

que corresponden las siglas F.I.F.A., hay que entender que se 

refiere a la integración de loa clubes en este organismo, a tra 

vés de sus Federaciones Nacionales y Regionales respectivas, e~ 

mo representativas de éstos clubes. 

Este organismo es la Asociación Internacional de las Fede

raciones Nacionales de Futbol reconocidas como miembros de la 

misma; constituida y aceptada como superior autoridad deportiva 

y disciplinaria de todas ellas y de sus respectivos clubes, as{ 

como de los distintos organismos que agrupen o puedan agrupar 

los diversos elementos activos de la organización, tiene a su 

cargo regir la vida internacional del deporte llamado futbol 

asociación, nuestro futbol, en sus diversas manifestaciones, o~ 

denando y unificando criterios en su aspecto internacional, de 

acuerdo con lo preceptuado en sus Estatutos y Reglamento. Es, 

también, el organismo que organiza los Campeonatos Mundiales de 

futbol. 

d) A manera de conclusi6n 

Expuesto lo que antecede, se hace indispensable concluir 

sobre el extremo de la naturaleza jurídica del club de futbol 
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exponiendo lo qne dice Cabrera Bazan: "Se trata de una persona 

jurídica, de derecho privado, constituida con arreglo a la Ley 

de Asociaciones, y que, sin ser una sociedad de tipo civil o 

mercantil, desarrolla actividades generadoras de beneficios de 

tipo econ6mico que la asociación hace suyos, si bien queda ex

clu{da toda posibilidad de que el lucro sea repartible entre 

sus asociados 11 .< 29 > 

No olvidemos que estamos ubicados en los estudios que apo~ 

tan los autores españoles. 

Hasta ahora hemos usado, indistintamente, la palabra club, 

equipo o institución para designar (esto es muy importante) al 

posible patr6n deportivo; pero aunque similares en su activi

dad, el sentir generalizado, es que existen pequeñas diferen-

cias que deben analizarse para el mejor entendimiento del tema. 

Así, tenemos el concepto de club, dado por autores mexica-

nos: "Consideremos club a aquella organizaci6n regida por las 

leyes civiles o mercantiles, según sea una asociaci6n civil o 

una sociedad mercantil, por lo general constituida con la conc~ 

rrencia de numerosos socios y que patrocinan a un equipo o equ~ 

pos para participar en determinados deportes de carácter profe

sional, siendo los ingresos que produce el espectáculo, en la 

parte que corresponde, el ingreso que percibe el club además de 

(29) Cabrera Bazan, Op~ Cit. p. 76 
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las cuotas aportadas por los socios". (JO) 

Estos autores añaden. "Además de los cl.ubes señalamos los 

equipos, considerando como tales a los que son propiedad de una 

persona física ~ moral, creada exprofeso para el manejo del 

equipo deportivo o en determinados casos, de deportistas profe

sionales en forma individua1 11 .CJl) 

Ahora bien, cuando se habla de que existen instituciones 

propietarias de los equipos, hacemos referencia a determinados 

organismos, como las Universidades, grandes empresas comercia-

les, o industriales (como sucede en México) o en general a quienes 

patrocinan equipos, por ejemplo, Garcís, Volkswagen, Adidas, e~ 

cétera, e incluso, dependencias de gobierno, como era el caso 

conocido del equipo Atlante de primera divisi6n, el cual era PA 

trocinado por el Instituto Mexicano del Seguro social, o depor

tistas profesionales para que compitan en espectáculos de las 

diversas especialidades, utilizando su nombre con vías a una mg 

jor publicidad de su actividad, a un mayor conocimiento de su 

existencia, aunque no como interés principal o actividad eje de 

su vida econ6mica. 

Además de las instituciones, clubes y equipos a que nos hg 

mos referido, existen otras empresas deportivas íntimamente re-

(30) Cant6n Moller, Miguel y Adolfo Vázquez, Derecho del 
Traba1o Deportivo, Edit. Yukalpeten, México, p. 36 

(31) Idem. p. 36 



61 

lacionadas con la vida del futbol profesional. 

Podríamos mencionar entre ellas a los propietarios o admi

nistradores de los campos deportivos, de los estadios, etcétera, 

estas empresas deportivas actúan como escenarios del espectácu

lo deportivo, pero de ellas depende en mucho el mayor o el me

nor éxito y consecuentemente la vialidad de la existencia de 

las organizaciones que prestan por sí mismas el espectáculo. 

Por lo anteriormente expuesto, puede confirmarse que se 

desprende de estas empresas, con relaci6n a los futbolistas pr2 

fesionales, una relación laboral. En uno u otro caso puede exi~ 

tir una dependencia econ6mica respecto de las empresas deporti

vas y los deportistas profesionales, es decir, se puede crear 

la subordinaci6n que prevee la Ley Federal del Trabajo, ya sea 

porque se confunde en la misma persona física o moral del pa

trón con el empresario del espectáculo o porque éste Último ce

lebre contratos con los propietarios para que pongan a su disp2 

sici6n los equipos, para que éstos (los equipos) actuen bajo su 

subordinación. Ta1 es el caso del equipo América de México, el 

cual tiene nexos con la Empresa de televisi6n Televisa, s. A. 

Por otro lado, cabe mencionar que dentro de las legislacig 

nes hacendarias se señalan como causantes del impuesto a perso

nas físicas o morales que exploten el deporte, especificándose 

diversas tarifas para el box, la lucha libre, carreras de auto

móviles, de motocicletas, de bicicl"etas y similares, los juegos 
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de pelota, basketbol, tenis, beiebol y futbol y en general cua1 

quier deporte susceptible de ser presentado como espectáculo. 

En otro 6rden de ideas, diremos que como consecuencia de 

la presentaci6n del espectáculo del futbol profesional, se crean 

muchas actividades conexas o derivadas del propio espectáculo. 

Se puede citar a quienes realizan transmiciones por radio o te

levisi6n, cronistas deportivos, críticos, etcétera. 

Además de la expuesto ios grandes certámenes deportivos r~ 

presentan una cosa de gran trascendencia en el terreno econ6mi

co. La celebraci6n de un Campeonato del Mundo de Futbol, y en!J!t 

nor medida de cualquier otro certamen Internacional de futbol. 

La Copa Uni6n Europea de Futbol Asociación (U.E.F.A.), 

por ejemp1o, proporciona la oportunidad de que se monte en tor

no a éi una gran feria comercial, un gran mercado (por tanto e~ 

lebraci6n de más actos de comercio), en el que se barajan inte

reses econ6micos de volumen muy notable. 

Más aún ias empresas comerciales llegan a ''cosificarº al 

futbo1ista profesional, al atleta, es decir, que lo 11egan a 

considerar como cosa, como objeto publicitario; utilizandolo p~ 

ra que vista ropas en cuya confección se coloquen leyendas con 

las marcas comerciales. Así, podemos ver que es muy común que 

ios futbolistas profesionales salgan a lucir en el pecho, sobre 

las playeras, dichas marcas comerciales, cuando disputan sus e~ 
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cuentros. 

sin embargo, lo que en este campo quizá tenga más importan 

cia sea el mercado internacional de productos y materiales de

portivos que se abre con ocasi6n de los magnos acontecimientos 

deportivos mundiales. Estos son, primero, una fuente destacada 

de pedidos para las multinacionales, y, segundo, la plataforma 

ideal para que sus marcas comerciales conquisten más tarde el 

mercado mundial del deportista aficionado. 

se dice, entonces, que "la lucha para la conquista de los 

mercados mundiales de productos deportivos se plantean en una 

doble escala: ante todo, la consecuci6n del espaldarazo como 

firma proveedora oficial de determinado producto en el campeonA 

to del que se trate, y, más tarde, con la garantía de que esto 

representa dar el salto al mercado mundial con un nuevo produc

to o consolidar e impulsar otro ya colocado".< 32 > 

O) El Espectador Deportivo 

Expresan algunos analistas jurídico-deportivos que aquel 

día en que una persona le cobr6 dinero a otra para presenciar 

un juego deportivo, había nacido el profesionalismo. Esto viene 

a describir precisamente el momento en que nacio la figura del 

espectador al mismo tiempo que surgio la del profesionalismo d~ 

portivo. 

La opinión de Albor Salcedo a este respecto es: ºEn reali

(32) Cazarla Prieto, Arturo, Op. Cit., p. 47 
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dad, cuando alguien decidi6 pagar para ser espectador no se pr.Q. 

fesionaliz6 el deporte sino la presentaci6n de la competencia 

profesional, como un espectáculo, es decir, como una diversi6n 

comercia1. 11 <33 > 

El hombre que ocupa un lugar en las gradas de un eBtadio, 

el espectador, es uno de los elementos imprescindibles en la 

comercializaci6n del deporte y, por lo tanto, es un sujeto ligA 

do jur!dicamente a los 6rganos públicos, a los empresarios del 

espectáculo y a quienes se dedican a la venta de objetos, bebi

das y alimentos, as! como a los deportistas. 

As!, las relaciones con la autoridad se manifiestan bási-

camente en funci6n de las leyes de policía y buen gobierno, y 

como consecuencia de los actos de control a priori que la auto-

ridad administrativa aplica al espectáculo deportivo. 

En estas líneas nos referimos a uno de los aspectos más i,!! 

teresantes que se hacen presentes en el conjunto de las relacig 

nes que motiva el asistente a los estadios. En el tiempo que 

permanece en un recinto de espectáculos deportivos, al especta

dor le venden bebidas, alimentos y bienes diversos. Para esto, 

11 1a empresa deportiva l.leva a cabo una cuidadosa estrategia co

mercial.; en términos general.es, extiende una compl.icada red de 

distribuci6n que denomina 1•concesiones 11 , gracias a la cual se 

(33) Albor Salcedo, Deporte ..• , Qp. cit., p. 237 
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agencia altas percepciones, tan e1evadas que los ingresos por 

venta de boletaje pasan a ser secundarios". C34 ) 

Esto es tan as!, que basta con señalar dos hechos eviden

tes: en un espectáculo de deportes, con el argumento de permitir 

el acceso a la recreación a los que son econ6micamente débiles, 

las localidades tienen precios tarifados; sin embargo, los ar

t!culos de consumo no tienen el mismo respeto por las clases s2 

ciales y se venden al mismo precio en las zonas más caras que 

en aquellas donde se encuentran las localidades más baratas. Es 

más, esos precios son notoriamente elevados, en relación con 

los autorizados con el mercado. 

El segundo hecho lo ejemplifica la programación. El empre

sario organiza las competencias en dias y horas en que se dan 

ciertas condiciones que alientan el consumo de los espectado-

res. Por ejemplo, no parece importar que un jugador corra tras 

el bal6n durante 90 minutos a las doce horas del día en verano 

ni que el público sufra el agobio sin más opci6n que ingerir 

cervezas o refrescos. 

Esto conlleva a que el espectador, cuando consume, se en-

laza jurídicamente con el empresario, sea el que organiza el 

evento o el llamado 11 concesionario", de acuerdo con l.a norma 

que determina la Ley Federal del Consumidor. 

(34) Ibid. p. 239 
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Articulo 3D. Para 1os efectos de esta ley, por 

consumidor se entiende a quien contrata, para su uti

lizaci6n, la adquisici6n, uso o disfrute de bienes o 

la prestaci6n de servicios. Por proveedores, las 

personas físicas o morales a que se refiere el artíc~ 

lo 2R y por comerciantes a quienes hagan del comercio 

su ocupaci6n habitual o reiterada, cuyo objeto sea, 

la compra-venta de bienes muebles o inmuebles, la 

prestaci6n de servicios o el otorgamiento del uso o 

goce temporal de dichos bienes. 

Un cuanto menos curiosa y an6mala es otra prohibici6n est~ 

blecida por el segundo párrafo del artículo 122 del Reglamento 

Orgánico, para clubes y jugadores (en España), de hacerse reprg 

sentar por abogados y procuradores, incluso cuando lo fuere a1-

gún directivo, éste actuará como tal personalidad deportiva, pg 

ro no como profesional del Derecho. 

No obstante, es obvio que esta prohibici6n sólo se puede 

referir al ámbito jurisdiccional deportivo-futbolístico, pues 

al margen del mismo, no cabe duda que no ya el jugador, sino 

el propio club, podrá utilizar cuantas representaciones y asis

tencias legales sean necesarias, por convenir en el ejercicio 

de las acciones que pudieran asistirle. Cosa que quedo debida

mente analizada en el capítulo anterior de este trabajo. 

A este respecto, nos unimos al sentir de los especialis-
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tas, cuando manifiestan su parecer, declarando que esto hace s~ 

poner una clara arbitrariedad. La realidad es que no obedecen a 

otra motivaci6n sino la de que el ordenamiento futbolístico ha 

sido confeccionado por y para los clubes, los cuales tratan, 

po·r todos los medios a su alcance, de evitar la in tervenci6n de 

los Tribunales de cualquier jurisdicci6n, incluida la laboral, 

as! como la del poder legislativo. 

E) Régimen Econ6mico de los Clubes de Futbol Profesional 

Siguiendo la pauta de los especialistas españoles, tenemos 

que las asociaciones deportivas tienen absoluta libertad para 

la determinaci6n de sus cuotas sociales, derramas extraordina-

rias y establecimiento de cuotas de entrada y, contradictoria-

mente con lo expuesto hasta el momento, en muchos casos se difi 

culta la práctica del deporte precisamente por esta misma libe~ 

tad, ya que las cifras que se establecen, sobre todo en lo rel~ 

tivo a cuotas de entrada, alcanzan tal volumen que los clubes 

se convierten en verdaderos entes aristocráticos, va1iendose, 

por lo tanto, de su pretendido carácter social y dificultando 

el cumplimiento de los propias fines para los que se constitu

yen. (35) 

Luego de analizar la relacionada con este aspecto de las 

cuotas de entrada podemos decir que, éstas san las cuotas que 

pagan todos y cada una de los sacios miembros del club, las cuA 

(35) Gonzalez Grimalda, Mariano carme10, El Ordenamiento 
Jurídico del Deporte, Ediciones Civitas, España, 1974, p. 129 
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les, en algunos casos, alcanzan a ser miles de ellos, por lo 

que podemos imaginarnos a cuanto ascienden los ingresos por es

te concepto. Más aún, si se le suma lo que ingresa a los clubes 

por concepto de pago de las localidades que pagan los aficiona

dos por entrar al estadio a presenciar algún encuentro de fut

bol profesional, por portar propaganda los jugadores en el pe

cho, sobre sus playeras, por derechos de transmisi6n en la tel~ 

visi6n, etcétera. 

Toda esto nos muestra como se constituye el patrimonio de 

los clubes de futbol profesional. 

En México, han tenido amplia difusi6n los conflictos susci 

tados entre los clubes de futbol profesional y las empresas te

levisivas, pues los primeros exigen pagos por derechos de tran~ 

misi6n, que a las segundas les parece muy exageradas. 

1.- El Club Profesional como Empresa Laboral. 

Nos toca ahora analizar en que medida esa parte en el con

trato de trabajo futbolístico que es el club reuné las caracte

rísticas propias de una empresa. Para lo cual será preciso ha~_ 

cer referencias continuas al concepto laboral, distinto del pu

ramente mercantil de empresa. 

El concepto Legal de Empresa en lo Laboral y su Aplicaci6n al 

Club de Futbol Profesional. 

Dice Cabrera Bazan: "Sin analizar la muy dudosa fortuna de 
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la redacci6n del primer párrafo del artículo SR de la Ley de 

Contrato de Trabajo, no existe la menor dificultad en conside

rar al club de futbol como'aquella persona jurídica propietaria 

de la obra, explotaci6n, industrial o servicio donde se preste 

el. trabajo• por los jugadores que tiene contratos."( 36) 

En tesis general, la utilización del adverbio "donde"- hace 

depender la consideraci6n de empresario del hecho de la propie

dad del jugador donde se prestan los servicios, olvidando que 

dicha circunstancia no es decisiva a efectos definitorios, y 

que, a lo más, puede exigirse un tipo de titulo, cualquiera que 

sea su naturaleza, que asegure el control del emplazamiento fí

sico del trabajo: pero en el caso que nos ocupa, el club afiliA 

do no es s6lo propietario, arrendatario o usufructuario o usua

rio por cualquier título (as! lo exige el artículo 8.4 del Re

glamento Orgánico de la Federaci6n: "tres copias del título de 

propiedad, arrendamiento o cesión del terreno", como requisito 

para solicitar su administraci6n como miembro afiliado), de las 

instalaciones donde normalmente se presentan los servicios de 

los mismos en virtud de la remuneración que se obliga a pagar 

por ellos. 

En este Último aspecto, utilizando el sistema de personali 

zación de los elementos contenidos en la definición del contra-

to de trabajo, del artículo ¡g de la Ley del Contrato de Traba-

( 36) Cabrera Bazan, El contrato •.. , op. Cit. p. 87 



70 

jo, que siguen los profesores Bay6n y Pérez Botija(3?), no cabe 

duda de que el club de futbol profesional es también 11 aquella 

persona jurídica bajo cuya dependenc,~a 1os jugadores profesion~ 

lea de futbol part~cipan en la producci6n mediante el ejercicio 

voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y mat~ 

riales obligandose a prestar un servicio al club mediante una 

remuneraci6n, sea cual fuere la clase de ésta." 

Tomemos en consideraci6n que al concepto 11 producci6n 11 no 

es posible darle una significación restringida y limitada a los 

bienes de naturaleza material y concreta, sino que en el mismo 

tienen cabida perfecta los servicios y, entre ellos, la contri

buci6n de los artistas, y por ende de los futbolistas profesio

nales a cualquier clase de espectáculos. 

Por consiguiente, la actividad de los futbolistas profesig 

nales es una actividad dependiente y subordinada al club que lo 

tiene contratado y que, por ello, le remunera en la forma que 

hayan estimado conveniente pactar y de acuerdo con las disposi-

ciones que hay para tal efecto. 

Expuesto esto se hace preciso transcribir lo que manifies

ta Jase Cabrera Bazan, a efecto de entender con mayor claridad 

el aspecto que nos ocupa, es decir, el del club de futbol prof~ 

sional como empresa laboral: 

(37) Citados por Cabrera Bazan. "El Contrato ... , Op. Cit. 
p. BB 
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"El club en la relaci6n jur!dica que le l.iga al 

jugador, actúa como un •acreedor de trabajo,' que es 

en-definitiva, lo que caracteriza al empresario labo

ral. Acreedor del trabajo que, en forma de servicios 

sucesivos y continuados, se obliga a prestarle el ju

gador profesional por todo el tiempo que dure el vfn-

culo contractual. De tal manera que, en el posible CA 

so de ejecuci6n por incumplimiento de la deuda de tre 

bajo de que es titular frente al jugador-deudor, asig 

te al club ta facultad de condenar al mismo a la mue~ 

te profesional, representada por la imposibilidad de 

permitirle actuar válidamente con otro club distinto". 

Añade el autor español; "por ello y porque la rela

ci6n se acomoda jurídicamente a los límites de un con 

trato, el de trabajo, el empresario laboral es •aque-

lla parte del contrato de trabajo a quien corresponde 

el crédito de los servicios•, el club de futbol con-

siderado como empresario es 'aquella parte' del con-

trato que le liga al jugador profesional, a quien co

rresponden los servicios (trabajo) de éste". ( 38 } 

Definitivamente, esto viene a ser oro molido en la materia 

que nos ocupa. Esto viene a enriquecer la explicaci6n que busc~ 

mos tan afanosamente, en el sentido de que aporta valiosos ele

mentos a nuestro intento por desentrañar el contenido de la re

laci6n laboral, ent~e el club de futbol y el futboiista profe-

(38) Cabrera Bazan, Qp. Cit., p. 89 
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sional. 

ta Empresa-club Como Ambito Contractual 

Para agotar el estudio de este aspecto, ·hemos de transcri

bir íntegramente lo que expone nuestro autor en turno, toda vez 

que se considera de aplicaci6n realmente práctica, en cualquier 

lugar donde existe el club de futbol profesional como empresa 

laboral: 

"Además de lo expuesto, la empresa-club es tal 

precisamente en cuanto que es sujeto del contrato fu~ 

balístico: ~n este terreno como en el laboral general, 

debe ser rechazada la doctrina que nos habla de la 

existencia de una comunidad o instituci6n, como real! 

dad básica, que sustituíra el contrato o conjunto de 

contratos. En efecto, la empresa no es más que •ámbi-

to de vigencia de determinada normas 1 : cuales son, en 

general, las Reglamentaciones de Trabajo y Pactos Co

lectivos, y en los clubes de futbol, el conjunto de 

contratos tipo de adhesión en los que se condenan las 

disposiciones federativas que se imponen a la volun

tad de las partes, a la de los jugadores, para ser 

más precisos (porque a la postre, siendo la Federa

ción de clubes, son estos quienes redactan los contr~ 

tos y a cuyo clausulado el jugador se adhieren forzo

samente), y es en definitiva, este conjunto de contrA 

tos lo que caracteriza la empresa laboral club de fu~ 
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bol, siendo una ficci6n considerarlo como una autént.!. 

ca institución comunitaria, en base al elemento de s2 

lidaridad que une a todos los componentes del mismo 

con vínculo de interes comunes. 

Evidentemente, no se puede negar rotundamente que no 

exista comunidad de interes entre los dirigentes de 

la sociedad y los jugadores, puesto que los unos y 

los otros se ven directamente afectados por el buen 

findel desenvolvimiento econ6mico y deportivo de la 

misma, dado que mientras el club asegura los servi

cios del jugador, éste tiene la garantía de mejores 

remuneraciones. Pero no puede olvidarse en ningún mo-

mento que se trata en definitiva de mutuas prestacio

nes prometidas en el seno del contrato, y que si el 

buen fin de la empresa interesa a todos los que la 

componen, en la práctica son realmente mundos discre-

pantes los de los partes, cuando no enemigos y antagg 

nicos: existe una contraposici6n cuando menos jurídi

ca, de intereses que es justamente la que se trate de 

equilibrar y componer mediante el contrato". <39 ) 

Lo expuesto anteriormente, pone en clara evidencia la 

desventaja en la que se encuentra el futbolista prof~ 

sional, respecto de la persona (física o moral) a la 

que se encuentra subordinado. 

( 39) Op. Cit. pp. B9 y 90 



74 

CAPITULO III 

LA REGLAHENTACION DE LOS FUTBOLISTAS PROFESIONALES 

EN LA VIGENTE LE~ FEDERAL DEL TRABAJO DE HEXICO 

A) Hacia Un Concepto De Futbolista Profesional 

En el primer capítulo al exponer la doctrina española vi

mos algunas de las características del futbolista profesional. 

En las siguientes líneas se verá más ampliamente el concepto en 

cuesti6n. Vayamos a la conceptualizaci6n de deportista profesig 

nal y de ésta se desprenderá la definici6n de futbolista profe

sional. 

Al respecto los autores mexicanos Miguel cantan Moller y 

Adolfo Vázquez Romero, declaran: "Deportista profesional es 

aquel que dedica su capacidad física y posibilidades en alguna 

especialidad deportiva, al logro de compensaciones econ6micas 

inmediatas, y que, para subsistir, depende del ejercicio o prá~ 

tica de tal especialidad".< 40> 

Entonces, el deportista profesional tiene la pretenci6n de 

obtener, durante el corto lapso vital en que posee todas sus fA 

cultades físicas, un ingreso econ6mico, _derivado directamente 

de la misma práctica del deporte. Para e110, durante tal lapso, 

debe exponer su vida misma, su salud, todo su esfuerzo sin im-

(40) Cantan Moller, Miguel y Adolfo Vázquez Romero, Dere
cho del Deporte, Edit. Esfinge, México, 1968. p. 79 
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portar el desgaste que sufra, en el desarrollo de su activid~d 

deportiva, cuando es jugador. 

cabe aclarar que, en sus diversos cuerpos normativos, el 

derecho positivo mexicano no aporta alguna definici6n, esto sig 

nifica que no existe un concepto jurídico de deportista profe

sional. 

Sin embargo, en un intento por elaborar nuestro concepto 

de futbolista profesional, habremos de retomar algunos de los 

elementos que forman el concepto de deportista profesional, ci

tado en la página anterior, haciendole s610 algunas modificacig 

nes 16gicas. 

Hemos visto que existen características análogas, entre d! 

chas deportistas, lo único que varia es el género, es decir, la 

disciplina o rama deportiva. Al respecto diremos: 

Futbolista profesional es áquel que dedica su capacidad f! 

sica y posibilidades a la especialidad del futbol, al logro de 

compensaciones econ6micas inmediatas y que, para subsistir, de

pende del ejercicio o práctica de tal especialidad deportiva. 

De hecho, el artículo 292 de la Ley Federal del Trabajo 

considera como deportista profesional a los jugadores de fut

bol, beisbol, front6n, box, luchadores y otros semejantes. Es 

decir, los engloba y equipara entre sí. Es así como, en México, 
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se aplica a los deportistas profesionales, por similitud, la 

protecci6n del derecho laboral. 

B) Exposici6n de Motivos de la Ley Federal del Trabajo de Méxi-

co. 

A manera de proposici6n, podríamos requerir mayor preci

si6n y dureza y a la ley, pero lo que se ha obtenido no deja de 

ser un buen resultado susceptible de mejorarse, sobre todo si 

el derecho cumple con la realidad, como esperanzadamente lo ex

preso Mariano de la Cueva.< 41 > 

creemos, que la actual generaci6n de deportistas y de abo

gados que los conduzcan por el camino apropiados, cometerían un 

grave error hist6rico si no aprovechan tas condiciones objetivas 

que enfrenta el deporte para dar vigor y vigencia a la Ley Fedg 

ral del Trabajo. 

Pero regresemos a las consideraciones de orden juridico.El 

deporte profesional regulado por el derecho, al menos en nuestro 

medio puede estudiarse con referencia a la Exposici6n de Moti

vos de la Ley Federal del Trabajo de 1970, al texto de la propia 

iey y a los trabajos de la doctrina mexicana. Cabe hacer unacou 

signaci6n: el trabajo deportivo casi no tiene vida en los trib~ 

naiea, y los escasos juicios iniciados hace más de 10 años to

davía se encuentran sin vida judicial. A manera de ilustra-

(41) De ia cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del 
Traba1o, Vol. tt, Porrúa, México, 1979, p. 540 
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ci6n d~ esto, s~ tiene: 

11 Albert Llorente, Carlos vs. Club Deportivo Nec_!. 

xa, A.c., y otros. Junta Especial: de la local de Co!l 

ciliaci6n y Arbitraje. Expediente 20/70. Amparos ante 

el Primer Tribunal Colegiado Laboral 883/71, 792/71, 

771/71, 442/82, 226/83. Arreola Ortiz, Luis vs. Club 

Deportivo Puebla, S.A., Junta Especial 8 de la Local. 

Expediente 778/83. " ( 42) 

Esta falta de vida judicial tiene más razones socio16gicas 

que jurídicas, lo que de todos modos no deja de ser lamentable. 

La exposición de motivos trato de ser explicita y partien

do de lo general a lo particular expone lo siguiente: 

XVI. Trabajos especiales 

La reglamentación de los trabajos especiales está re

gida por el artículo 181, que dice: que se rigen por 

las normas que consignan para cada uno de ellos y por 

las generales de la ley, en cuanto no las contraríen. 

Para redactar esta disposici6n y las reglamentaciones 

especiales: se tomó en cuenta primeramente, que exis-

ten trabajos, de tal manera especiales que las dispo

siciones generales de la ley no bastan para su regla-

mentación: en segundo lugar, se consideró la solici-

(42) Mariano Albor Salcedo, Deporte y ••• , Op. Cit. p. 275 
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tud de los ~rabajador~s y aún de las empresas, para 

que se incluyan en la ley de las normas fundamentales 

acerca de esos trabajos especiales. 

Es cierto que en los contratos col.ectivos podría~ es_

tablecerse algunas de estas normas, pero la ventaja 

de incluirlas en la ley consiste en qu~ ·.1as·-!1or_!flªS ~~ 

guladoras de los trabajos especiales son las mismas 

de derechos y beneficios de que deben disfrUtai los 

trabajadores de las respectivas labores. 

Seguidamente el legislador expone sus inquietudes y preoc~ 

paciones en relaci6n con el trabajo deportivo. 

XXV. Deportistas profesionales. 

Al estarse redactando, y posteriormente, en ocasión 

de la invitaci6n que se hizo a todas las personas in-

teresadas para que hicieran sugerencias que sirvan de 

orientación para la redacci6n del proyecto definiti-

vo, diversos sectores de deportistas profesionales de 

la República, después de señalar las difíciles cir-

cunstancias por las que atravesaban, pidieron que se 

incluyera un capítulo que regulara las relaciones con 

las empresas o clubes. En el Primer Congreso Interna-

cional sobre el Derecho y el Deporte, reunido en esta 

ciudad de México como uno de los actos de la Olimpia

da cultural que acompañó a la Olimpiada deportiva que 
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s'e ce.labró en nuestro país, se sostuvo que era indis-

pensable que los Estados dictaran normas protectoras 

de los deportistas profesionales. 

Es indudable que los deportistas que prestan servi

cios a una empresa o club, que están sujetos a una 

disciplina y a la direcci6n de la empresa o club y 

que perciben una retribuci6n, son trabajadores. El ªL 

tículo 292 del proyecto lo declara así y hace una en~ 

meraci6n ejP.mpli!icativa de los trabajadores los 

que deberá aplicarse la ley; los ejemplos se refieren 

a los deportes que han adquirido mayor auge entre no-

sotros, pero en ningún caso debe considerarse la ejem 

plificaci6n una enumeraci6n limitativa. Por otra par

te, las disposiciones del capítulo se ap.lican los 

deportistas, pues el personal que trabaja en los cen-

tros deportivos queda regido por las normas generales 

de la ley. 

Los artículos 293 y 294 contienen las normas para de

terminar la duraci6n de las relaciones de trabajo y 

el pago de salarios. 

Los artículos 293 y 294 tienen como finalidad princi-

pal dignificar el trabajo deportivo, evitando que los 

trabajadores sean considerados como mercancías: el a~ 

tículo 295 previene que los deportistas profesionales 

ESTA 
SALIR 
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NO DEBE 
BIBUBlEGA, 



80 

no podrán ser trasladados a otra empresa o club, sin 

su consentimiento, y el 296 que cuando se efectuen 

los traspasos, la prima que con ese motivo cobra el 

club adquirente debe darse a conocer al trabajador, 

el cual tendrá derecho a una parte proporcional de 

ella, de conformidad con los contratos que se hubie-

sen celebrado. 

Los artículos 298 y 302 determinan obligaciones de 

los trabajadores y de los patronos; y el 303 consigna 

algunas causas especiales de rescisi6n y terminaci6n 

de las relaciones de trabajo.C 43 > 

1.- Ley Federal del Trabajo. 

Consecuentemente con la Exposici6n de Motivos el texto le

gal no irá más alla de los límites que le ha fijado la Comisi6n 

Redactora, como se verá detalladamente en su articulado, cap!ty 

lo diez, relativo a los deportistas profesionales. 

C) Caracterizaci6n Jurídico-Laboral del Futbolista Profesional. 

Su relaci6n laboral se desprende del contrato. La mayoría 

de los autores considera que la relaci6n laboral del futbolista 

profesional deriva del contrato que celebra, es decir que los 

derechos y obligaciones de éste deportista están contenidos en 

dicha figura (el contrato). 

Así, Cant6n Moller y vázquez Romero expresan, respecto a 

(43) Albor Salcedo, op. Cit., pp. 276 y 277 
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la contrataci6n lo siguiente: "Cuando la existencia del depor

tista profesional es un hecho, nace la contrataci6n de los mis

mos desde el punto de vista legal. No cabe duda que se trata de 

nuevas relaciones, nacidas de la convivencia humana que, nat!!, 

ralmente, har&n nacer nuevas normas jurídicas, hasta que, por 

su multiplicaci6n, lleguen a formar una rama especifica del de

recho." ( 44l 

1.- Concepto de Contrato y Relaci6n de Trabajo Deportivo 

La palabra contrato es proveniente del latín "contractus" 

que a su vez deriva del verbo 11 contrahere", que significa reunir 

lograr, concertar. 

El concepto genérico de contrato, lo encontramos en el Di~ 

cinario Jurídico Mexicano de la forma siguiente: "Es un acto 

jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de volunta

des de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias 

jurídicas (creaci6n o transmisi6n de derechos y obligaciones) 

debido al reconocimiento de una norma de derecho;"< 45 l 

Sin embargo, aunque su esencia no se pierde en materia la

boral el concepto de ~ontrato guarda características muy parti

culares, ya que el ordenamiento respectivo contempla tres tipos 

de contrato de trabajo: el individual, el colectivo, el contra-

(44) Cant6n Moller y Otro, Derecho y ••• , Op. Cit. p. 93 
(45) Diccionario Jurldico Mexicano, tomo III, Instituto de 

Investigaciones Jurldicas, Edit. Porrúa, México 1985, p. 103 
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to ley. La Ley Federa1 del Trabajo contiene definiciones muy 

precisas de cada uno de ellos. 

De manera que, e1 artículo 20 señala: "Contrato individual 

de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es· 

aquél por virtud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal subordinado, se pretende que los e1e

mentos de todo contrato individual de trabajo son; la obliga

ci6n de una persona hacia otra, de prestar un trabajo personal 

subordinado, a cambio de un salario. 

No obstante, el legislador fiel al carácter tutelar que 

guarda el derecho del trabajo, en la parte final del mismo art! 

culo 20, les asigna idénticos efectos a la relaci6n laboral y 

al contrato individual de trabajo. Además en el siguiente arti

culo consagra la autonomía de la relaci6n de trabajo, conside

rando a la simple prestaci6n de los servicios como situación, 

jurídica objetiva. Susceptible de generar derechos y obligacio

nes. Asimismo establece la presunci6n de la relaci6n laboral 

donde exista un trabajo personal subordinado. 

En los diversos tipos de contratos existentes en materia 

1aboral, se identifica claramente la idea genérica de concerta

ci6n de voluntades, con el fin de producir consecuencias jurld! 

caa. 

As{, contrato y relación de trabajo constituyen figuras 
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anál.ogas eri. la .Ley Federa.l del. Trabajo, como consecuencia. de. la 

naturaleza tutelar del derecho social.. 

"Relaci6n de trabajo es la denominaci6n que se da al trat_! 

miento jurídico de la prestaci6n de servicios por una persona a 

otra, mediante el pago de un salario, con independencia del ac

to que haya motivado la vinculaci6n laboral."C 4 G) 

La simple prestaci6n del. servicio implica el nacimiento de 

la relaci6n laboral, por lo que la existencia previa del contr!, 

to no es un requisito para que ésta se dé, a su vez el hecho de 

que exista un contrato de trabajo tampoco supone el. modo neces_! 

rio la relaci6n laboral porque puede haber contrato y nunca da~ 

se la relaci6n laboral. 

Al presentarse la relaci6n de trabajo, se aplica a los su

jetos involucrados, un estatuto objetivo que es el derecho del 

trabajo, independientemente de la voluntad de los mismos. De e~ 

ta manera, el derecho del trabajo protege al hombre y al traba

jo mismo y no cláusulas contractuales que pueden ser simulado

ras de acuerdos desventajosos para el trabajador. 

Asimismo, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo con 

tiene los elementos de la relaci6n del trabajo en materia depoL 

tiva. Tales elementos se desprenden de la lectura del citado ªL 

t!culo, que establece diversas formas de constituir una rela-

(46) Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo VII, Instituto de 
Investigaciones Jurldicas, UNAM, México, 1984, p. 415 



ci6n de trabajo. 

De dicha disposici6n, deducimos que los elementos de la r~ 

laci6n de trabajo las podemos dividir en dos grupos: 

Elementos Subjetivos.- Constitu!dos por las figuras del 

trabajador y el patrón: y 

Objetivos.- Integrados por la prestaci6n de un trabajo p~~ 

sonal subordinado y el pago de un salario o retribuci6n. 

Sin embargo, la re1aci6n de trabajo del futbolista profe-

sional posee matices muy especiales, los cuales estudiaremos en 

líneas más adelante. 

D) El Patr6n. 

Es fácilmente comprensible la figura del patr6n en una re

laci6n de trabajo que no sustituya un trabajo especial, pues de 

acuerdo a los conceptos legales y a la práctica misma de las ag 

tividades, se identificaran claramente los elementos constitut~ 

vos de 1a misma. 

Sin embargo, en el trabajo deportivo, como el de los futb2 

listas profesionales, estos elementos no son tan fácilmente as! 

milables, por la cantidad de figuras que surgen a cada momento, 

según lo requiera la actividad de éste deportista. 

As!, existen muchas figuras que complican la identifica-



85 

ci6n del. patrón del. futbolista profesional ~co~o:.s'on: ·-E~ patroc.!. 
•"." . ~.. -_ . -. 

nadar, intermediario, el. club, el equipo, ei· '° ·c;-~m~r·ct~n:te (que 
- :-... .. ,'"·,;, "• .' 

vende ropa deportiva), etcétera, cosa que :req\Üe~~.-'"un-_(:~aná_1_,1~-~-~ 

~refundo de cada uno de ellos. 

Es de mencionar primeramente, que el art!culo-10 del.a Ley 

Federal. del Trabajo, define como patrón a "la persona física o 

moral que utiliza servicios de uno o varios trabajadores" y si 

el. trabajador util.iza los servicios de otros trabajadores, el 

patrón de aquél. 10 será también de éstos. 

Este artículo queda complementado con el artículo 11 cuyo 

texto dice: "los directores, administradores, gerentes y demás 

personas que ejerzan funciones de direcci6n o administraci6n en 

la empresa o establecimiento. Serán consideradas del patr6n y 

en tal concepto obligan en sus relaciones con los trabajado-

res". Como vimos en el capítulo anterior, por empresa se entien 

de la unidad econ6mica de producci6n o distribuci6n de bienes o 

servicios. Por establecimiento entenderemos a la unidad técnica 

que como sucursal, agencia y otra forma semejante (se nos ocu-

rre, como filial), sean parte integrante y contribuya a 1a rea

lizaci6n de los fines de la empresa. 

Tratemos de ubicar a los personajes antes señalados. 

1.- El Futbolista Profesional y el Intermediario. 

veamos la figura del intermediario. El articulo 12 de la 
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Ley Federal del Trabajo señala como intermediario a 11 1a persona 

que contrata o interviene en la contrataci6n de otra, u otras, 

para que presten servicios a un patr6n 11
• Complementa el artícu

lo 13 diciendo: 11 no serán considerados intermediarios, sino pa

trones, las empresas establecidas que contraten trabajos para 

cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores. En caso contrario serán solidariamente responsa

bles con los beneficiarios directos de las obras o servicios, 

por las obligaciones contraídas con los trabajadores". 

No viene a ser el intermediario el patr6n del futbolista 

profesional, pues no es el intermediario, el acreedor de la pre~ 

taci6n subordinada del trabajo deportivo. Viene a constituir ún.!. 

camente el punto de enlace entre el patrón y e1 futbolista pro

fesional. Es éste el personaje (intermediario) que se pone muy 

en voga en e1 período desarrollado después de finalizada cada 

temporada de competencias y anterior a 1a siguiente, es quien 

se encarga de contactar a los jugadores que pretenden los res

pectivos clubes de futbol, para que formen parte de los mismos, 

con la finalidad de reforzarse. Son los que asisten a lo que se 

ha dado en llamar, por los medios de comunicación, "la feria de 

las piernas", dicho así porque es donde se subastan y cotizan 

en miles de millones de pesos los contratos de determinados fu~ 

balistas, y cuyo lugar de reunión, para ta1 efecto, ha sido Ac~ 

pulco, Guerrero. 
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2.- El Futbolista Profesional y El Patrocinador. 

Por otra parte tenemos al patrocinador. El patrocinador, 

dice la definición, es el que ampara, protege o defiende. Obse~ 

vemos como opera esta figura en el deporte: funciona de la si

guiente manera: Un deportista representa a determinada corpora

ción, casi siempre una empresa mercantil, ésta se compromete 

facilitarle al deportista todo lo necesario (su indumentaria, 

conformada por calzado, playera, short, medias), a cambio de 

que éste deportista promueva o de a conocer dicha corporación o 

empresa, o bien los productos mercantiles que ésta elabore mos

trando el logotipo de la empresa en la vestimenta o aparatos 

que utiliza. 

De esta manera tal corporaci6n ampara al deportista para 

que éste con las condiciones adecuadas pueda desarrollar al má-

ximo su capacidad en los eventos y logre colocarse en un mejor 

nivel dentro del contexto deportivo futbolístico en el que se 

desenvuelve, cosa que redundará en beneficios económicos para 

la corporación que estará ampliando su mercado. Es así como en

tre deportista y patrocinador; existe una relación de naturale

za simbiótica un intercambio mutuo de beneficios. Cabe mencio-

nar que este caso se da en abundancia en el deporte de las ca-

rreras de automóviles. 

Ahora bien, habrá de decir que, tampoco entre patrocinador 

y deportista existe una relación de patrón-trabajador, pues se 

dice que ni uno está obligado al trabajo subordinado, ni otro a 

pagar una retribución: en el caso de que la situación no funcig 

nará para cualquiera de las partes involucradas, simplemente la 

relación es de ayuda recíproca. 
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3.- El Futbolista Profesional y El Club de Futbol. 

Por Último examinaremos la configuraci6n del club deporti

vo, por considerar que éste si reune los requerimientos jurídi

co-laborales y, por consiguiente, personifica la figura de pa

tr6n del futbolista profesional. 

Hasta antes de la Ley del Trabajo de 1970, la totalidad de 

los clubes deportivos estaban constituidos como sociedades an6-

nimas, los cuales celebraban con los jugadores, contratos civi

les de prestaci6n de servicios profesionales, sin embargo, ac

tualmente algunos clubes se configuran como sociedades o asoci~ 

cianea civiles. 

Ya en el capítulo segundo, se planteo lo relativo a la na

turaleza jurídica del club de futbol1 y se dijo que éste es una 

empresa laboral. Ah{ se afirmo que, la actividad de los futbo

listas profesionales es una actividad dependiente y subordinada 

al club que le tiene contratado y que, por ello, le remunera en 

la forma que hayan estimado conveniente pactar y de acuerdo con 

las disposiciones al respecto. 

Pero tambi~n se manifesto que a más de estas conceptualiZA 

clones legales y por encima de ellas, de lo que no cabe duda es 

de que el club en la relaci6n jurídica que le liga al jugador 

actúa como un "acreedor de trabajo" que es, en definitiva, lo 

que en forma de servicios sucesivos y continuados, se obliga 

prestarle el futbolista profesional por todo el tiempo que dure 
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el vinculo contractual. De tal manera que, en el posible caso 

de rescisi6n del contrato por incumplimiento del futbolista prB 

fesional, la causa será imputable a éste trabajador deportivo, 

y no al patr6n o club. 

Luego del análisis de éstas consideraciones, puede contem

plarse con claridad el hecho de que, para efectos de establecer 

la relaci6n laboral, el club, o empresa laboral constituye la 

figura del patr6n; siendo la del futbolista profesional, la fi

gura del trabajador. 

Sin embargo, y en relaci6n a este punto, cabe señalar que 

nuestra ley no define al patr6n deportivo en forma clara, pero 

de su redacción se deduce que considera como tal a lo que ella 

llama "empresa o club" (art!culo 295, fracci6n II, artícul.o 296 

y articulo 290, fracci6n II), lo que confirma nuestro dicho. A 

fin de complementar esta idea, tenemos: 

"En las reglas generales (de la Ley Federal del Trabajo) se 

define quienes son trabajadores y patrones. También se define a 

la empresa o establecimiento. En el trabajo deportivo el club es 

empresa. Aparentemente se considera que el club es el conjunto 

de trabajadores deportistas que van a exhibirse en un evento o 

espectáculo público con evidentes fines de lucro", así lo comen 

tan los maestros Alberto Trueba Urbina y Jorge Barrera.< 47 ) 

(47) Ley Federal del. Trabajo, comentada por Trueba Urbina, 
Alberto y Trueba Barrera, Jorge, 611 edic., Edit. Porrúa, Méxi
co, 1991. 
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Asimismo, en el contrato-tipo elaborado por la Federaci6n 

Mexicana de Futbol, para la contrataci6n de futbolistas profe

sionales, se define al club como patrón en la relaci6n laboral. 

Mariano Albor Salcedo, emite el siguiente juicio: 

"El empresario del futbol profesional, que dificilmen 

te reconoci6 carácter laboral de sus relaciones con los 

futbolistas, se encuentra en mejores niveles de organiza

ci6n, y aunque simula actuar en campo abierto, la realidad 

es que aún guarda secretos en su vida de relación. Estos, 

afortunadamente, son cada vez menos. La empresa futbol!st! 

ca también redacta unilateralmente el documento contrae-

tual, y aunque admite la aplicación de la Ley Federal del 

Trabajo, bajo la paiabra ciub trata de encubrir 1a verdad~ 

ra persona1idad de ia negociaci6n o de 1a asociaci6n patr2 

nal".146) 

Así, en el contrato-tipo eiaborado por la Federaci6n 

Mexicana de Futbo1, para ia contrataci6n de futbo1istas 

profesionaies, se define al club como patr6n en la rela

ci6n laboral. Esto queda advertido en el texto que produci 

mas: 

I. En lo sucesivo, para mejor comprensi6n de este documen-

(48) Albor salcedo, Deporte y ••• , Op. Cit. P• 328 
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to, las partes declaran estar de acuerdo en denominarse rPspec

tivamente "EL CLUB" y "EL JUGADOR" y que al referirse a la Ley 

Federal del. Trabajo se mencione simplemente como "LA LEY". 

II. EL CLUB declara estar constituído como .•. de acuerdo 

con las leyes mexicanas en la materia y que entre sus finalida

des y objetivos se encuentran, entre otras: El fomento, la orgA 

nizaci6n, la operaci6n de equipos deportivos de futbol asocia

ción (soccer) tanto en el aspecto profesional, como en el de 

aficionados (amateurs), de acuerdo con las Reglamentaciones que 

señala la Federaci6n Internacional de Futbol. Asociación, orga

nismos a los que el CLUB declara estar afiliado, 

III. Declara asimismo EL CLUB estar capacitado jurídica, 

econ6mica, técnica y moralmente para operar equipos profesiona

les de futbol para participar en toda clase de competencias of~ 

ciales, de invitaci6n, nacionales e internacionales, que 1a Fe

deraci6n Mexicana de Futbol Asociaci6n autorice y organice y en 

aquellas de índole internacional, en las que por raz6n de su 

afiliación esté obligado a participar. 

IV. Por su parte, EL JUGADOR declara estar capacitado le

gal, física y mentalmente para prestar sus servicios al CLUB c2 

mo profesional de futbol asociaci6n (soccer), manifestando ade

más que conoce y llena la totalidad de los requisitos que esti

lan las Reglamentaciones Federativas las Reglas de Juego y el 

Reglamento Interno del CLUB. 
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Podemos darnOs cuenta, al leer éstas líneas, que hay situ!!, 

cienes confusas y que se aprovechan con facilidad por los clu

bes. Sin embargó, entre los investigadores queda la firme espe

ranza de poder poner fin a las mismas. 

La manera de terminar con estas an6ma1as situaciones, se

ría, determinando la personalidad jurídica, esto permitir!a cog 

trolar a priori la actividad de la empresa deportiva y limitar 

con el derecho los abusos cotidianos de organizaciones dispues

tas a vender caro su sometimiento a la ley. Por ejemplo, el ac

ta constituyente debería prever que las utilidades sean entera

mente reinvertidas en la sociedad (es decir, en el club) para 

el proseguimiento exclusivo de las actividades deportivas. 

Ahora bien, en el punto primero de las declaraciones que

dan determinadas con claridad las partes del contrato de traba

jo: tenemos por un lado al club como patrón y el jugador como 

trabajador. 

como hemos visto, de la redacción del segundo punto, éste 

deja abierta la posibilidad de que el club esté constitu!do como 

cualquiera de las distintas formas de organizaciones civiles o 

mercantiles que preven nuestras leyes. 

Cabe señalar, a estos efectos que, un sistema jurídico co

mo el mexicano no se explica sin sujetos determinados o determi 

nables. Por eso ha llevado a los sujetos deportivos a organiza~ 
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se en formas más adecuadas que aquel1as que pUed'a-n-· darse - al ·am

paro de la fracci6n VI del artícuio 28 dei-.c6digo:.é::iVil. 

Los puntos III y IV hacen referencia a ·1as capacidades de 

patr6n y trabajador. 

Bajo éstas circunstancias, en el club deportivo se reúnen 

por completo los elementos para sor considerado como patrón, di!. 

do que es una empresa que controla los servicios en forma persQ 

nal subordinada y bajo su dirección técnicas de futbolistas prg 

fesionales, con quienes fija las condiciones generales de trab-ª. 

jo y a los cuales a cambio les otorga una remuneración. 

En el caso del futbol, los futbolistas profesionales son 

utilizados por personas físicas cuando se trata, por ejemplo de 

intermediarios, empresarios o propietarios de clubes o equipos 

o bien por personas morales, cuando se trata de instituciones o 

empresas que disponen de lugares adecuados para prestar espect! 

culos deportivos o de equipos o grupos deportivos para presen-

tarlos en esos lugares. 

Entonces, patr6n deportivo viene a ser aquella persona fí

sica o moral a cuya subordinación se encuentra sometido el fut

bolista profesional. Esta persona física o moral, es quien señ~ 

la el lugar, tiempo y modo de prácticar el futbol, da los adie.§. 

tramientos, la preparaci6n general, física y aún mental; por la 

prestaci6n del servicio de que se trata, otorga una remuneraci6n. 
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En este sentido Guilleimo Hori Robaina, manifiesta lo si

guiente: 11 el deportista (futbolista) profesional es la base del 

espectáculo deportivo que origina ingresos por concepto de ta

quilla¡ pero su remuneraci6n no la percibe directamente del pú

blico sino del organizador, empresario o patrón, persona moral 

o física, que contrata sus servicios indefinidamente, por tempg 

rada, por obra determinada o por tiempo determinado. El favor 

del público, la popularidad y la categoría profesional alcanza-

da y conservada, son factores determinantes del monto de esa r~ 

muneraci6n. 11 <49 > 

El futbolista profesional puede llegar a tener un patrón 

con carácter de provisional, como en el caso determinado de que 

un c1ub "preste" a otro los servicios del deportista, en cuyo 

caso tanto el provisional como el patr6n originario son solida

riamente responsables frente al futbolista profesiona1. 

Esto es, existen préstamos de futbolistas entre diferentes 

instituciones, durante cuya duración el patrón substituto asume 

las obligaciones del substituido~ es decir, la institución que 

recibe, al futbolista profesional en préstamo es la obligada 

mientras dure esa situación, pero lo es en forma transitoria, 

porque al terminarse el arreglo, el deportista regresa a la in~ 

titución de origen y ésta recupera su carácter y obligaciones 

de patrón. 

(49) Hori Robaina, Guillermo y otros, I Con¡reso Inter
nacional de Derecho del Deporte, Tomo II. UNAM., M xico,1969,p. 
695. 



95 

Aunque, existen otras formas de contratar que son más ests_ 

bles: por temporada o a plazo fijo, como es el caso del futbol, 

en donde el futbolista profesional se compromete participar 

como integrante de alguno de los equipos ya sea por el término 

de temporada, competencia o campeonato o bien por un lapso fijs. 

do en meses o años, durante los cuales únicamente puede estar 

subordinado a determinada organización que se dedique a prestar 

espectáculos en forma permanente. En este caso además de la su-

bordinaci6n, se presentan dos características más que algunos 

tratadistas señalan para el contrato de trabajo y que son la e~ 

clusividad y la habitualidad. 

E) El Futbolista Profesional Como Trabajador 

Es el futbolista profesional ia figura principal y e1 eje 

central en torno al cual gira este trabajo de investigaci6n. 

Veamos, la figura del trabajador es correlativa a la de1 

patr6n, ya que para efectos de la 1ey laboral, no podemos ha

blar de uno dejando de considerar al otro. 

Como ya quedo analizado anteriormente, varias son las deng 

minaciones que ha recibido la persona que presta un servicio, 

pero es la del trabajador 1a más id6nea para designarlo y así 

se plasma en el artículo 80 de 1a Ley Federal del Trabajo de la 

que se desprenden los elementos que conforman 1a figura del tr~ 

bajador y que como ta~bién quedó asentado anteriormente, son los 

siguientes: 
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- El trabajador siempre es una persona física. 

- Esta presta un servicio personal a otra persona física o 

moral. 

- El servicio debe ser de manera subordinada. 

- A cambio debe haber una remuneraci6n. 

Aclarando que por subordinaci6n se debe entender que el 

trabajo debe realizarse bajo las ordenes del patr6n a cuya autg 

ridad están "subordinados" los trabajadores en todo lo concer

niente al trabajo, cuya inobservancia trae como sanci6n jurídi

ca la rescisi6n de la relación de trabajo. 

De modo que la subordinación implica la facultad de mando 

para el patrón o su representante y por el contrario, el deber 

jurídico de obediencia para el trabajador. 

Pero tal facultad del patrón se encuentra restringida en 

dos puntos; 

- Debe referirse únicamente al trabajo pactado o a1 queha

cer propio concerniente a la relaci6n de trabajo y, 

- Deberá ser ejecutada durante 1a jornada de trabajo. 

La situaci6n del trabajador (futbolista profesiona1), vie

ne a redondearse diciendo que ºlos elementos de 1a definici6n 

de trabajador se encuentran cumplidos••, según lo plantea Miguel 

cantón Mol.ter: 
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"En efecto, se trata de una persona física que presta 

su actividad para participar en una contienda, que si bien 

tiene un fin indeterminado aún, por el triunfo de una u 

otra parte, su fin principal es medir las fuerzas en opos! 

ci6n y con ello proporcionar un espectáculo. Esa actividad 

la presta a la entidad deportiva que representa en la com

petencia, que puede ser persona física o moral y bajo la 

subordinaci6n a la misma, ya que es ella quien señala el 

lugar, tiempo y modo de practicar el deporte, los adiestrA 

mientas, la preparación general, física y aún mental (se 

ha dado muy frecuentemente el caso de deportistas profesiQ 

nales sujetos a tratamientos psiquiátricos para su debida 

preparación mental en las competencias) y por la presta

ci6n del servicio de que se trata percibe una remuneración 

específica. 

El simple hecho de que un deportista, a cambio de un 

salario y demás prestaciones que recibe, se vea obligado, 

impedido a concurrir a las prácticas de adiestramiento, 

las competencias, a las exhibiciones: que tenga la obliga

ci6n de vestir un uniforme del equipo o club al que sirve 

o de cualquier otra institución deportiva, por orden del 

primero, que se requiera su presencia en determinadas ho

ras o lugares específicos e inclusive que se le obligue a 

llevar un sistema de vida adecuado para conservar las fa

cultades físicas, crea subordinación en su actividad y en 

consecuencia lo constituye en un trabajador, conforme a la 
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disposici6n ya citada de la Ley.Federal del Trabajó, para 

el efecto de sus relaciones en la materia."(SO) 

Haciendo una consideraci6n final, diremos: es de tomarse 

en consideraci6n que si bien es cierto que el futbolista profe

sional no puede ejecutarse en forma mecánica las instituciones 

de los directores, sino que mucho se encuentra incluida su hab! 

lidad y capacidad personal, que tanto hace semejarse el depor-

tista al arte, según expresa el Dr. de la cueva en su libro 11 El 

Nuevo Derecho del Trabajo 11
, la subordinaci6n no implica una su

misi6n total. 

Estas palabras nos motivan a reflexionar lo siguiente. De 

lo dicho aqu{, podemos percibir que el futbolista profesional 

con lo único que cuenta, como fuerza de trabajo, es con sus ha-

bilidades y capacidad personal, estas son su única fuerza de 

trabajo, misma que constituye la forma de obtener su modus vi

vendi (su modo de vida), y que son explotadas a través del es-

pectácu10. 

Sin embargo, además de cumplir con todos estos aspectos, 

el deportista profesional debe de tener una característica muy 

especial, que es el de estar dotado específicamente para su ac-

tividad. 

As{ queda afirmado en su definici6n de deportista del mae~ 

(50) cant6n Moller, Miguel y otro, Derecho del Trabaio De
portivo, Op. Cit. PP• 34, 35. 
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tro Agricol de Bianchetti: 11 En nuestra materia se al.ude con es

ta designaci6n a·1 jugador o atleta dedicado a jugar deportiva-

mente: al individuo, que se entrega disciplinadamente a una ac

tividad para la cual. está dotado específicamente y que se some

te a las exigencias que le imponen l.a reglamentaci6n corporati

va y la moral.-deportiva, sea jugador, atleta o arbitro."(Sl) 

Y, efectivamente el futbolista profesional a diferencia de 

otros trabajadores debe estar dotado de una habilidad física y 

mental. especial para el. deporte en que se desenvuel.ve (esto es 

lo que se da en llamar en la jerga deportiva 11 tener faculta

des") y ése es precisamente el mérito de su contratación. Esa 

pericia en l.a competencia, la destreza que lo hace destacar del 

grueso de participantes en las competencias, son cualidades in-

herentes con las que debe contar un futbolista profesional. 

A esto se suma la necesidad de poseer una constitución fí

sica y morfol6gica adecuada. 

Lo anterior se ratifica en el punto IV de las declaracio

nes del contrato tipo de los futbolistas profesionales, que a 

la l.etra dice: 

"Por su parte el jugador declara estar capacitado legal, 

física y mentalmente para prestar sus servicios al club como 

( 51) Bianchetti, Agricol de, "El Contrato Deportivo••, ~ 
vista I.a Ley, Tomo 100, Martes 15 de Noviembre de 1960, Argent~ 
na. 
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profesional de futbol Asociaci6n (soccer), manifestando además 

que conoce y llena la totalidad de los requisitos que estipulan 

las Reglamentaciones Federativas, las Reglas de Juego y el Re

glamento Interno del Club". 

F) condiciones de Trabajo 

Las condiciones de trabajo se refieren a aquellos aspectos 

más importantes que integran el objeto de la relaci6n laboral. 

son las distintas obligaciones y derechos que tienen tanto los 

trabajadores como los patrones. 

Es necesario mencionar el principio de igualdad consagrado 

en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, dado que es el 

que pugna por la homogeneidad de estas condiciones a todos los 

trabajadores (incluyendo a los futbolistas profesionales, aún 

cuando caen en el rubro de trabajos especiales), el cual combi

nado con el articulo 56, dispone que no podrán ser inferiores a 

las que ella misma establece. 

ente: 

La Ley Federal del Trabajo las clasifica en el orden- sigui ---

1.- Jornada de Trabajo 

2.- D1as de Descanso 

3.- Vacaciones 

4 .- Salario 

Veremos en análisis a cada uno de ellos, enfocados a la s!. 

tuaci6n de los futbolistas profesionales. 
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1.- La Jornada de Trabajo 

Hemos de partir de la definición que da la Ley Federal del 

Trabajo para entrar directamente en materia. 

En su artículo 58 la citada Ley Federal del Trabajo define 

la jornada de trabajo como el tiempo que el trabajador está 

a disposición del patrón. 

Las limitaciones a esta figura no se hicieron esperar, 

pues obedecen a la necesidad de recuperación física, descanso y 

esparcimiento para el trabajo. De ahí que las clasificaciones 

de las jornadas máximas sean: diurnas, mixtas o nocturnas y de 

tas extraordinarias que ameritan pagos especiales. 

En nuestra materia, la cual posee un carácter especial, la 

jornada no puede apegarse a las disposiciones ordinarias de la 

jornada máxima diaria ya que debido a su propia naturaleza, la 

jornada de trabajo deportivo es menor a la normal en raz6n de 

que se tata de evitar la aparici6n de la fatiga producida por 

el desgaste y esfuerzo que requiere la práctica del futbol. 

As!, debe tenerse presente la idea de que la jornada debe 

ajustarse a la naturaleza de la labor que se realiza. 

Al decir de los especialistas, no debe considerarse como 

parte de la jornada el tiempo que dure el traslado de los futbg 

listas profesionales de una plaza a otra en la que deban parti-
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cipar en algún evento ya que la ley estab1ece la obligaci6n al 

deportista de efectuar los viajes para los eventos y si la em

presa o club cumple con la otra parte de la disposici6n y pro

porciona el medio de transporte, ello no puede hacerla respon

sable del tiempo que debe disponer obligatoriamente al futboli~ 

ta profesional para el traslado. 

Pero en cambio, la empresa si es responsable en el caso de 

que el deportista sufra un accidente en este lapso, pues seria 

considerado como "accidente de trabajo in itinere" {durante el camino). 

Esta re.flexión se debe, sin duda, al hecho de considerar 

la jornada de trabajo como "el tiempo que el trabajador esta a 

disposici6n del patr6n 11 • 

Este conjunto de circunstancias, provoca que la jornada de 

trabajo del futbolista profesional se reduzca a unas cuatro o 

cinco horas aproximadamente; pues éstas, en ocasiones agotan 

m&s al deportista, que a un individuo que ha trabajado durante 

ocho horas en una oficina, no s6lo corno pudiera pensarse en la 

competici6n propiamente dicha, sino en el adiestramiento o en

trenamiento diario, que además incluye la sesi6n de estudio en 

las llamadas "clases de pizarr6n". Ahora bien, la cláusula déc.!. 

mo primera del contrato para futbolista profesional, indica ex

presamente: 

•1E1 club fijará la jornada de trabajo de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley, el jugador reconoce expresamente que 

la prestaci6n de sus servicios deportivos son trabajos especia

ciales y manifiesta su conformidad para prestar éstos en la 
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forma, días y horarios de entrenamiento, convivencias y compe

tencias que determine el c1ub. Por lo tanto los horarios o días 

fijos de trabajo, dada la naturaleza de este contrato, serán va 

riables 11
• 

Pero recordemos que, este contrato no tiene como nota esen 

cial la de ser negociadas sus clausulas entre club y futbolista 

profesional, sino que más bien se trata de un contrato de adhe

si6n, en la que el deportista, en su afan de figurar profesio

nalmente, se ve obligado a aceptarlas. 

2.- Días de Descanso, 

A este respecto, no opera en nuestra materia la disposi

ci6n del artículo 69, en re1aci6n al 71, cuando indican que el 

trabajador debe tener un día de descanso por cada seis de la

bor, y que dicho día de preferencia debe ser el domingo. Y si 

por un caso verdaderamente excepcional se labora el domingo, se 

pagará al trabajador un 25% adicional del salario; y según el 

artículo 73, si es día de descanso, se pagara salario doble. 

Esto es en raz6n de que tradicionalmente los espectáculos 

deportivos se llevan a cabo precisamente en los días de asueto, 

ya que eso garantiza una mayor afluencia de espectadores, los 

cuales cumpliendo la disposici6n legal, generalmente no traba

jan los domingos o días festivos. 

A los patrones del futbolista profesional se les libera e~ 
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presamente de la obl.igaci6n que señalan tales disposiciones, en 

el artículo 300, fracci6n II, de la Ley Federal del. Trabajo. 

Sin embargo, la obligaci6n de proporcionar el descanso', ·· 

subsiste y generalmente se le proporciona al futbolista prore.

siona1, el d{a siguiente al de la competencia. 

Entonces, como todo trabajador, el futbolista profesional, 

requiere de un momento de descanso y esparcimiento que ~o esti

mule física y espiritualmente para afrontar sus responsabilida

des con una mayor disposici6n y entusiasmo. 

Al respecto el contrato aludido estipula: 

"Octava.- El jugador disfrutará invariablemente, de un día 

de descanso semanal que por lo general podrá ser el día lunes, 

pero el club podrá cambiar el día de descanso a otro día de la 

semana, cuando por raz6n del calendario de juegos o de cornprom! 

so que el club contraiga debe utilizarse el día lunes. Esto sin 

que el club pueda suprimir el descanso semanal". 

3.- Vacaciones 

La Ley Federal del Trabajo establece que por cada año de 

servicios, los trabajadores tendrán derecho a un periodo de va

caciones pagadas. 

El contrato para futbolistas profesionales establece: 

"Septima.- El club está obligado a otorgar al jugador por 
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cada año de servicios (por cada· temporada) ~ -un 'periodo de vaca

ciones pagado en los téÍ'minos que señal.~ 1~- Ley". 

4.- Salario. 

Tenemos que, el salario no está sujeto a una regutaci6n e~ 

pecial por parte de la Ley Federal del Trabajo, tratandose de 

deportistas profesionales, por lo que se entiende que se deben 

aplicar las normas generales de la ley a estos deportistas. 

Referente a lo anterior, para establecer el salario del 

futbolista profesional debemos considerar la total.idad de sus 

percepciones: que incluyen el salario fijo establecido en el 

contrato respectivo, l.as primas recibidas por determinadas cir

cunstancias (juegos ganados, clasificaci6n a fases finales del 

torneo o algún otro torneo, por lograr un buen lugar en la ta

bla general al final de la competencia, etcétera) y la entrega 

de gratificaciones por diversos conceptos (por anotar un mayor 

número de goles en relaci6n a los demás equipos, por recibir mg 

nor número de anotaciones en contra, etcétera). 

Por lo que hace a uniformes, gastos de traslado, estancia 

y alimentaci6n en hoteles y cualquier otra prestaci6n que se de 

rive de la necesidad de su existencia para la prestaci6n del 

servicio (uso de balones, aparatos para ejercitarse, uso de ba

ños, etcétera), no cabe considerarse como integrante del sala

rio por la misma naturaleza que guardan. 
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Reiteramos que en cuanto a1 pago del salario se debe aten

der a lo dispuesto en lo general para los demás trabajadores, 

dado que no se encuentra disposición que contenga lo contrario. 

El artículo 294 de la Ley Federal del Trabajo dice: 

"El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para 

una o varias funciones, o para una o varias temporadas". 

Consecuentemente el salario debe pagarse en efectivo, en 

moneda de curso corriente, dentro de las horas de trabajo y de 

preferencia en el domicilio de la empresa o club. 

El plazo para el pago var!a según sea la relación laboral 

del deportista, puesto que si se encuentra dentro de una empre

sa o instituci6n, el pago generalmente será quincenal, atendien 

do a la añeja clasificaci6n de empleados y trabajadores, aunque 

estos se ubicaran en un punto intermedio por la misma naturale

za de su labor por lo cual podría pactarse el pago semanal o 

quincenal igualmente válido. 

Por igual, todas las demás normas protectoras del salario 

son aplicables al futbolista profesional, como son las prefereg 

cias en el pago, prohibici6n de descuentos {salvo los que 1a 

Ley autoriza), etcétera. 
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a) El Salario del. Futbolfstn, 

Compañeros de Trabajo. 

La 

ce que: 

"Para trabajo igual debe corresponder 

tener en cuenta sexo ni naciona1idad 11 • 

sus 

idn -

Es por esto que la nota más interesante en cuanto al sala

rio de los futbolistas profesionales, lo constituye, sin duda, 

el hecho de que entre éstos no tiene validez el principio de la 

igualdad re•unerativa que se consagra en el articulo 86 de la 

Ley Federal del Trabajo, al establecer: "a un trabajo desempe

ñado en igual jornada y en condiciones similares de eficiencia 

debe corresponder un salario igua1 11
• 

Esto guarda relaci6n con el artículo 297 de la misma Ley, 

que además contiene la causa de dicha disposici6n en 11 raz6n de 

la categoría de los eventos o funciones de los equipos o de los 

jugadores", según dice dicha disposici6n. 

La mayoría de los autores de estudios laborales estiman 

que dicha disposici6n es acertada, ya que no puede pagarse igual 

a un deportista "estrella" y, por lo tanto, "taquillero••, que a 

un jugador desconocido para el público. 

No obstante, nosotros no estamos de acuerdo con esta cons.!, 

deraci6n, por sentir que es un tanto injusta, ya que lo mismo 

se sacrifica uno que el otro para poder figurar en el futbol 
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profesional.. 

s.- Transferencias 

Esta es una figura netamente emanada de la actividad depo~ 

tiva, se encuentra en nuestra Ley en razón del reconocimiento, 

que de l.a costumbre ha hecho el legislador en estos casos. 

Se tiene una err6nea idea de esta figura, porque se ha 11~ 

gado a pensar que, cuando en los noticieros o en la prensa, se 

habla de la "venta" de un jugador de un equipo a otro, se refig 

re al jugador físicamente concebido, remontándose con esto a la 

oscura época en que existía l.a venta de esclavos. 

En realidad lo que se transfiere son los derechos que 'un 

equipo tiene sobre determinado jugador, cosa que en el derecho 

está perfectamente permitido. Estos derechos se refieren a la 

facultad que un patr6n tiene, de recibir los servicios de un 

trabajador deportista. 

Existen actualmente una serie de disposiciones que rigen 

la transferencia, siendo un factor muy importante la anuencia 

del propio jugador ya que sin su consentimiento no se podría 

dar la re1aci6n contractual con el patrón adquiriente de dichos 

derechos; de no ser as!, la nueva relación podría estar viciada 

de nulidad y, en cambio, al dar su consentimiento se constituye 

una nueva relación de trabajo legalmente válida. 
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Ahora bien, el artículo 296 de la Ley Federal.del Trab~jo 

establece el pago de una prima al futbolista profesional por la 

celebración de la transferencia. 

As!, éste cuerpo normativo, señala que de la prima que pa

gue el adquiriente, el futbolista profesional debe recibir cuan 

do menos el 25% y un 50'' más por cada año de servicios para la 

entidad cedente, hasta el 50% del total de la prima. La transfS, 

rencia hace las veces de una indemnizaci6n por antigüedad, pues 

el patrón o club adquiriente no le reconoce el tiempo trabajado 

al patrón cedente. 

6.- Obligaciones Especiales 

Finalmente, la Ley Federal del Trabajo consigna obligacio

nes especiales tanto para el trabajador, como para el patrón. 

Esto es fácilmente entendible, puesto que si las normas comunes 

no les son aplicables por constituir un régimen especial enton

ces igualmente deben poseer regulaciones especiales en relación 

a la prestación de su servicio. 

Al respecto, el artículo 298 dice: 11 Los deportistas profe

sionales tienen las obligaciones especiales siguientes: 

I.- Someterse a la disciplina de la empresa o club; 

It.- Concurrir a las prácticas de preparación y adiestra

miento en el lugar y a la hora señaladas por la emprs 

sa o club y concentrarse para los eventos o funciones 

de conformidad con las disposiciones de la empresa o 
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club; y ••• 

IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e inter

nacionales que rijan la práctica de los deportes". 

El artlcul.o 299 estipula: "Queda prohibido a los deportis

tas profesional.es todo maltrato de palabra o de obra a los jue

ces o árbitros de los eventos, a sus compañeros y los jugadores 

contrincantes". 

Por otro lado, el articulo 300 consigna las obligaciones 

especial.es de loa patrones: 

11 1.- Organizar y mantener un servicio médico que practique 

reconocimientos peri6dicos¡ y 

II.- Conceder a los trabajadores un día de descanso a la 

semana. No es aplicable a tos deportistas profesiona

les la disposición contenida en el párrafo segundo 

del artlculo 71''· 

Habremos de destacar que el contenido de estos artículos, 

al conjugarse, se encuentra observado en el contrato-tipo de 

los futbolistas profesionales en México, mismo que reproducimos 

textualmente en líneas anteriores. 

Por último, el articulo 301 de la Ley Federal del Trabajo 

prescribe: "Queda prohibido a los patrones exigir de los depor

tistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en pelibro su salud 

o su vida". 
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CAPITULO IV 

PROPUESTAS GUBERNAMENTALES PARA REGLAMENTAR 

EL FUTBOL PROFESIONAL 

A) La Importancia del Deporte 

l.- Planteamiento 

Hasta el momento nos hemos venido refiriendo a la importan 

cia del futbol profesional en nuestra sociedad contemporánea, 

sin adentrarnos en las circunstancias que acreditan tal impor

tancia. 

En este capitulo pretendemos esbozar los datos en los que 

se apoya el destacado papel que en nuestros días juega el depo~ 

te, de cuyas ramas se desprende el futbol profesional. De esta 

forma, pretendemos exponer el significado econ6mico que ha alean 

zado éste deporte, su trascendencia social, su importancia edu

cativa y su vertiente política. 

Tomaremos como punto de partida la clasificaci6n que hacen 

GÜnther Luischeny y Kurt Weis, en cuanto a la organizaci6n dei 

deporte, por considerarla acertada para los efectos de nuestro 

estudio: 

"La instituci6n deporte permite distinguir 4 fo-'. 
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mas de organizaci6n: 1. Deporte organizado formalmen

te en el seno de clubes y federaciones especiales. 

2. Deporte practicado en grupos espontáneos, como en 

el caso de los juegos infantiles o el deporte practi

cado por un grupo de amigos durante su tiempo libre. 

3. Deporte 11 instituciona1 11 , consistente en que se pra~ 

tica en el seno de otra instituci6n (o de su organiz~ 

ci6n formal) y en que recibe, en parte considerable, 

influencias de estas instituciones y de su estructura 

normativa. En este lugar figura el dep.orte practicado 

en el marco de la educaci6n y enseñanza (deporte escg 

lar), en el mundo militar, en el seno de organizacio

nes juveniles o dentro del régimen penitenciario. 

4. Deporte "comunicativo", como parte del. esparcimie!! 

to diario, de l.os medios de información o como espec

táculo",< 52 l 

Partimos de esta cl.asificaci6n, precisamente, porque en e~ 

te Úl.timo capítulo trataremos de exponer, las manifestaciones 

del estado en pro de una reglamentación del deporte, concreta

mente de la modalidad del futbol profesional. Es decir, procur~ 

mas destacar l.as alternativas que se proponen desde las estruc

turas del Estado. 

Así, ante esa panorámica, tal. caracterización debe tener 

(52) GÜnther LÜscher y Kurt Weis, Sociología del Deporte, 
(Trad. de Erika Schwarz y Daniel Romero), Edit. Miñon, España, 
1979, p. 10. 
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como punto de partida, la naturaleza )ur!~i~~. de .-la- .t-elaCi6n ·en 

la cual participa. 

Veamos, entonces, el enfoque-que· -da--f~ ec:on~m!a _-de Estado 

al respecto. 

2.- La Importancia Económica del Deporte 

La trayectoria económica del deporte ha sido siempre ascea 

dente, si en sus primeras manifestaciones el deporte no necesi

taba para su desarrollo desembolsos ni intereses econ6micos de 

importancia, hoy en día constituye una actividad econ6mica de 

gran relieve. 

Hemos notado como las cuestiones econ6micas relativas al 

deporte fueron tomando importancia conforme este incrementaba 

su presencia social. 

Como afirman Gil de la Vega y Pinillos, el deporte primiti 

vo, como ejercicio natural del hombre, alarde de fuerza, de de~ 

treza, de facultad en suma, fue ajeno a la economía, también 

primitiva fue la lucha o "pancracea", es decir el boxeo a lim

pias, la carrera atlética constituía manifestaciones que no ne

cesitaban recintos; podían practicarse en escenarios naturales 

y no requerían gasto alguno~ 53 ) 

(53) De la Vega E. Gil y P.J. Pinillos, La Proyección Eco
n6mica del Deporte, Ediciones cabal, España, 1967, p. 17. 
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Tomemos en cuenta que la práctica como aficionado no suele 

encontrar facilidades, aunque en este terreno hay gobiernos que 

han puesto abundantes medios para que las poblaciones de sus 

países "vivan deportivamente". Son excepciones. De una manera 

general, quienes desean hacer deporte se ven obligados a reali

zar un esfuerzo suplementario para realizar la práctica del de

porte. 

Todo el mundo habla bien del deporte, pero, como la cons

trucci6n de instalaciones para ejercitarlo en plan aficionado 

es una inversi6n de rentabilidad social y no econ6mica, nunca 

tiene prioridad. 

As{, es un hecho que la escasez de recintos deportivos en 

las grandes ciudades es un problema común ya que adamás de re

sultar costoso e inc6modo llegar a ellos, la mayor parte de las 

veces están alejados del centro urbano -lo que supone gastos de 

desplazamientos y pérdida de tiempo en los viajes-, resultando 

caro el derecho concreto a utilizarlos. 

Consigna Antonio Franco Estadella que: 11 El problema de la 

carencia de medios, de espacios f!sicos es, fundamentalmente, 

el que impido la práctica de los departes a los miembros de la 

sociedad 11 .< 54 > 

Por otro lado, a nivel de las clases trabajadoras tiene 

(54) Franca Estadella, Antonio, Deporte y Sociedad, Salvat 
Editares, España, 1973, p. 59 
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también gran importancia el hecho de que sean necesarias largui 

simas jornadas laborales para ganarse la vida, con lo cual no 

queda tiempo para dedicarlo a las actividades deportivas. La rn~ 

la alimentaci6n media (que proporciona la sensaci6n de inapeten 

cia del ejercicio), as! como la escasez de monitores o entrena

dores, constituyen otros obstáculos importantes. 

Siguiendo a nuestro autor, nos adherimos a la apreciaci6n 

que emite en el sentido de que: "La sociedad industrial no tie

ne un ritmo de vida en el cual el ejercicio del deporte sea fá

cil y atractivo simultáneamente".CSS) 

Y, haciendo alusi6n al Estado, afirmaba ya Coubertin que 

"el deporte es una escuel.a para la democracia". 

Pero otra raz6n para practicar e1 deporte es que puede ser 

una profesi6n. A partir de su comercializaci6n como espectácu

lo, la práctica del deporte es también una opci6n profesional 

para quienes se consideran aptos. Sobre todo en las clases eco-

n6micamente débiles, el deporte ha sido la tradicional vía de 

salida laboral hacia niveles econ6micos elevados. En realidad, 

los deportes profesionales más sufridos y que exigen mayor des

gaste se nutren en elevada proporción con individuos de origen 

social muy modesto, entre otras cosas porque 1os j6venes de 

la clase media prefieren especia1idades cómodas, o sea, aque-

(55) Ibid. p. 60 
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llas que requieren menos e9fuerzo físico o dcdicaci6n y además 

les falta el incentivo de una mejora de su status social o eco

n6mico. As! ocurre, por ejemplo, con el boxeo, el futbo1 y el 

ciclismo, entre otros. 

Entre estas líneas podemos palpar la inquietud de la mayo

ría de los autores, derivada de la necesidad de que sea el Esta 

do quien proporcione los medios para poder el ciudadano practi

car deportes, por consiguiente, es conveniente crear una regla

mentaci6n apropiada para protecci6n de loa derechos de los fut

bolistas profesionales. 

3.- El Presupuesto General del Estado. 

No podemos negar que el deporte es una actividad atrayente 

para el ciudadano contemporáneo. 

Así, el ciudadano exige al Estado cada vez más que le dé 

posibilidades de realizar deporte, con el deseo de recuperar 

parte de lo que le es negado por el "modus vivendi" (su modo de 

vida) presente. Es decir, no tiene acceso con facilidad a fact.Q. 

res como son: vivienda digna y decorosa, oportunidades reales 

de desarrollo personal, acceso a la erlucaci6n superior, etcétera. 

Lo anteriormente dicho, es válido para justificar el nota

ble reflejo que el deporte va adquiriendo en los presupuestos 

generales del Estado moderno. Porque el Estado asume cada vez 

más la responsabilidad de proporcionar los medios para practi-
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car el. deporte. 

As! pues, nos encontramos al. máximo nivel con una importan 

te manifestaci6n econ6mica del deporte, que sin duda irá incre-

mentandose en el futuro. 

Cazorl.a Prieto, ha manifestado: "El deporte ha dejado de 

ser exclusivamente un problema de la sociedad, al que el Estado 

es ajeno. Al contrario, cada vez es más una prestación que los 

poderes públicos facilitan a sus ciudadanos. Esto tiene su co

rrespondiente traducci6n en los Presupuestos Generales del Est~ 

do, los cuales asumen una cuota creciente en la financiación 

del deporte".CSG) 

Esto viene a reforzar nuestra posici6n: es al Estado a 

quien corresponde otorgar los medios al individuo para la prác

tica del deporte, ya sea como aficionado o como profesional. 

4.- Importancia Social del Deporte. 

En el capitulo dedicado a exponer la importancia del depo~ 

te no puede faltar una referencia a un peso social. Cabe acla

rar que, no vamos a proceder a un examen en profundidad del fe

nómeno deportivo desde el ángulo sociol6gico, pero en el esque

ma básico de nuestro trabajo es necesario, a los efectos de en-

cuadrar debidamente el tema, detenernos, aunque sea de manera 

breve, en la cuesti6n socio-deportiva. 

(56) cazarla Prieto, Deporte v .•. , Op. Cit., p. 50 
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Diremos en este sentido que en los deportes resplandece la 

verdad; que se desecha la falsedad, la mentira y la hipocresía, 

lacras inmorales que hoy nos invaden por doquier; se fortalece 

el espíritu, y se adquiere fuerza de voluntad. 

B) El. Estado 

Veremos, ahora, como se presentan los factores político y 

educativo en el ámbito del deporte. 

En el primer plano de las relaciones jurídicas en materia 

deportiva está el Estado. Independientemente de que es la máxi

ma forma organizada del poder político y de que es un ente que 

comprende un pueblo establecido con un complejo homogéneo y au

tosuficiente de normas que regulan a una sociedad organizada. (S?) 

Cuando la instituci6n estatal va de la dinámica política 

al campo de la praxis gubernamental se caracteriza como la em

presa de gobierno que ha constituido los miembros de la socie

dad territorial, tal como lo enseño Maurice Hauriou, citado por 

Humberto Briseño Sierra, en su Obra "Derecho Procesal Fiscal". C59 l 

Dentro de este contexto de ideas hemos tocado el punto me

dular de este capítulo, que es el de ver como el Estado intenta 

reglamentar al deporte~ desde la esfera de educaci6n básica, de 

aficionados y, primordialmente, del deporte profesional, inclu.!,. 

(57) Vergoftini, Giussepe, Derecho Constitucional, Edit. 
Espasa Calpe, España, 1983, p. 89. 

(58) Briseño Sierra, Humberto, Derecho Procesal Fiscal, A.!l 
tigÜa Libreria Robredo, México, 1954, p. 9. 
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da.la modalidad del futbol profesional. 

Al respecto Mariano Albor Salcedo señala: "como organiza

ci6n política y de Gobierno, el Estado manifiesta preocupacio

nes y desarrolla funciones en cuanto a la vida social. El juego 

y ~l deporte son objeto de normas referidas a la organizaci6n 

estatal en el orden jurídico y generar•.<59 > 

Ahora bien, en el ámbito federal, estatal y municipal, el 

Estado actúa como autoridad en materia deportiva, es decir, ge

nera relaci6nes jurídicas de orden público, porque se comporta 

como sujeto titular del control a priori del acto deportivo, se 

trate de sus atribuciones en materia de salud, educaci6n o jue

gos y sorteos relacionados con las competencias deportivas. 

Cabe destacar lo siguiente. Los textos legales federales 

que establecen normas en re1aci6n con el deporte para todos, el 

educativo y el de alto rendimiento, parten del texto constitu-

cional y por las leyes ordinarias descienden a la vida de las 

que son estrictamente reglamentarias. 

Señalaremos, entonces, algunos de los casos má~ sobresa-

lientes: La Ley de Planeaci6n, (Publicada en el Diario Oficial 

del 5 de enero de 1983), la Ley Orgánica de Administraci6n PÚbl~ 

ca, la Ley Federal de Educaci6n Pública, el Plan Nacional de D~ 

sarrollo, (Presentado por el Presidente del Ejecutivo el 30 de 

(59) Albor Salcedo, Deporte y ••• , Op. Cit., p. 240 
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mayo de 1965), el Programa Nacional de Educaci6n, la Ley Gene

ral de Salud, (Publicada en el Diario Oficial del 7 de febrero 

de 1984), el Plan Nacional de Salud. 1984-1985, (Publicado en 

el Diario Oficial del 23 de agosto de 1984 y aprobado según de

creto publicado en el Diario Oficial del 9 de agosto de 1984). 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Decreto 

por el que se crea un organismo público descentralizado con pe~ 

sonalidad jurídica y patrimonio propio que se denominará Pron6g 

ticos Deportivos para la Asistencia PÚblica. 

Lo anteriormente dicho sirve como corolario al siguiente 

postulado: Estas categorías institucionales nos hacen ver como 

aquella actividad (la deportiva), que hist6ricamente nació en 

la esfera de los particulares, ha ido abandonando paulatina y 

firmemente el campo de las relaciones estrictamente privadas pa 

ra ascender los peldaños del orden jurídico hasta convertirse 

en un hecho que interesa al orden público, como lo demuestra el 

extenso campo normativo federal. 

Ahora bien, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Adminis

traci6n PÚblica Federal, las funciones institucionales quedan a 

cargo de los árganos enmarcados en los artículos siguientes: 

Articulo 2u. En el ejercicio de sus atribuciones y para el 

despacho de los negocios del orden administrativo encomendados 

al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependen

cias de la Administración Pública Centralizada: 
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x. secretaría de Estado, y 

II. Departamentos Administrativos. 

Artlcu1o 3R. El poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará 

en los términos de las disposiciones legales correspondientes, 

de las siguientes entidades de la Administraci6n Paraestatal: 

I. Organismos descentralizados; 

II. Empresas de participación estatal, instituciones na

cionales de crédito, organizaciones auxiliares de cr! 

dita e instituciones nacionales de seguros y fianzas, 

III. Fideicomisos. 

Pero, pongamos de relieve algunos casos de relaciones juri 

dicas de naturaleza deportiva, en las que por definici6n el Es

tado interviene como empresa de gobierno y en pleno ejercicio 

de sus atribuciones como autoridad. 

Como se sabe, la salud pública es un bien cultural cuya im 

portancia requiere de un esmerado quehacer jurídico. De acuerdo 

con las atribuciones que son competencia del Congreso de la 

Uni6n en su facultad de legislar sobre la materia: 

ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL' 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condici6n jurí

dica de los extranjeros, ciudadanía, naturalizaci6n, co10-

nizaci6n, emigración e inmigración y sa1ubridad general de 



122 

la República: 

••• xv.- Las medidas que el congreso haya puesto en vigor 

en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustan

cias que envenenan al individuo o degeneran la especie hu

mana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la 

contaminación ambiental, serán después revisadas por el 

Congreso de la Uni6n en los casos que le competan. 

En esta conceptualización resulta previsible que el depor

te desempeña un papel muy significativo. Ya el programa 9 del 

Plan Nacional de Salud, emitido en 1974, declaraba: 

El deporte debe considerarse como actividad física necesa

ria en todas las etapas de la vida, coadyuvante de la SB·· 

lud en general, del espíritu de empresa, y del vigor sost~ 

nido para robustecer el carácter y el trabajo en equipo. 

De la misma forma, la recreaci6n constituye un requerimien 

to fisiológico vinculado a la educaci6n estética y a la hi 

giene social. 

Notemos como, en el campo de la promoci6n de la salud, la 

higiene del deporte y la recreaci6n constituyen un valioso ins

trumento de política social con amplias proyecciones aplicati

vas. Al reforzarse con las acciones se realizan en otros campos 

de salud y con la promoción educativa general, produce un impag 

to indiscutible en la conservación y mejoramiento de la salud. 
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Por ello los deportes, la educaci6n física, la gimnasia y el t_y, 

rismo deportivo figuran hoy entre las manifestaciones sociales 

más destacadas que benefician a grupos de poblaci6n como recur

so terapéutico, profiláctico, de rehabilitaci6n y de equilibrio 

psíquico y socia1.C60) 

Aquí, si que adquiere todo su verdadero sentido la activi

dad pública de fomento deportivo. 

El deporte, en consecuencia y desde esta persp.ectiva, ha 

de ser promocionado por los poderes públicos como un elemento 

más de la política sanitaria del país. 

La Ley General de Salud establece: 

Articulo 23. Para efectos de esta ley, se entiende por se~ 

vicios de salud todas aquellas acciones realizadas en ben~ 

ficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas 

a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y 

de la colectividad. 

I. De atenci6n médica, 

II. De salud pública, y 

III. De asistencia social. 

En estos canales, resulta 16gico que más adelante señale; 

Articulo 185. La secretaría de Salubridad y Asistencia, los 

gobiernos de las entidades federativas y el consejo de Sa

lubridad General, en el ámbito de sus respectivas competen 

cias, se coordinar&n para la ejecuci6n del programa contra 

(60) Plan Nacional de la Salud, Higiene del Deporte y Re
creaci6n, México, 1974, p. 1 
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el alcoholismo y el abuso de bebidas alcoholicas que com

prenderá, entre otras, las siguientes acciones: 

III. El fomento de actividades cívidas, deportivas y cult~ 

ralea que coadyuven en la lucha contra el alcoholis

mo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de 

poblaci6n considerados de alto riesgo. 

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M. 

s.s.), organismo descentralizado integrado al Sector salud de la 

Administraci6n Pública, (artículo 3g de la Ley Orgánic·a de la 

Administraci6n Pública y 5g de la Ley del Seguro Social), se 

aboca al cumplimiento de cometidos deportivos enmarcandolos en 

el rubro de Prestaciones sociales y con fundamento en lo dis

puesto en los artículos zg, 233 y 2~4 de la Ley del Seguro So

cial, que establece: 

Art!cu1o 22. La seguridad social tiene como finalidad ga

rantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médi

ca, la protecci6n de los medios de subsistencia y los ser

vicios sociales necesarios para el bienestar, individual y 

colectivo. 

Articulo 233. Las prestaciones sociales tienen corno final! 

dad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes 

y contribuir a la elevación general de los niveles de vida 

de la población. 

Ar~(calo 234. Las prestaciones sociales serán proporciona

das mediante programas de: 
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••• IV Impulso y desarrollo de actividades culturales y de

portivas y en general todas aquellas tendientes a 12 

grar una mejor ocupaci6n del tiempo libre. 

De estos textos, el Instituto desprende una serie de argu-

mentas que lo impulsan a establecer sus objetivos en materia de 

deporte, como lo afirma un documento emanado de la Jefatura de 

Servicios de Prestaciones Sociales: 

"La continua transformación de la sociedad y la creciente 

complejidad de las relaciones de trabajo hacen que los ina 

trumentos de Seguridad social, sean esencialmente dinámi

cos, tan dinámicos, uno de ellos como la actividad deport.!. 

va. 

Para todo ello, era necesario crear una estructura admini§. 

trativa y operativa que respondiera a ese dinamismo cuyo 

resultado es el Departamento de Actividades Deportivas."(Gl) 

Así, en ejercicio de sus atribuciones y cumpliendo con las 

técnicas modernas de administración pública, las funciones del 

Gobierno en materia de deporte se concretan en el Programa Na

cional de Educaci6n, Cultura, Recreaci6n y Deporte (de México), 

que pretende el impulso de esas actividades, según se expresa 

en los apartados siguientes: 

(61) Manual de Organizaci6n del Departamento de Activida
des Deportivas del I.M.s.s., 1981. 
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Caracterizaci6n6 La educación física, el deporte y la re

creación son expresiones que, al trascender la esfera de 

lo individual, propician la integraci6n del sujeto y su SQ 

cializaci6n y, por ende, el mejoramiento de la calidad de 

vida: además, son actividaOes deportivas y recreativas. Se 

concede atención especial a la educaci6n física en los 

planteles educativos, a la recreaci6n y al deporte para la 

juventud y al fomento de éste entre los sectores mayorita

rios. 

El sector apoya también la realizaci6n de actividades de

portivas enfocadas al a1t0 rendimiento, para lo cual se 

coordina con los organismos que participan en ellas. 

A través de este programa se forman profesores de educa

ci6n física y se fomenta la investigaci6n de ciencias apl! 

cadas a la práctica deportiva. 

Objetivos~ Desarrollar la infraestructura y 1os programas 

de educaci6n física para la educaci6n básica~ 

Organizar y promover, de forma masiva, el deporte y la re

creaci6n de los sectores mayoritarios del país: campesino, 

obrero, popular y; juvenil. 

Promover la investigaci6n en las áreas de educaci6n fisica 

y medicina del deporte. 
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Hacer un mejor uso de las instalaciones y servicios depor

tivos existentes, estableciendo normas para la administra

ción, operaci6n y conservaci6n de los mismos. 

Promover la apertura.de 

cas a toda la 

vel básico. 

Crear_y 

~icipar 

bre. 

turiSmo para los jóvenes, en espe

cial para· los que pertenecen a los grupos de menores ingr~ 

sos. 

De manera que, el Estado, con la prestaci6n del servicio 

cierra el ciclo financiero que se inicio con el ingreso públi

co. <62) Así, cuando la empresa de Gobierno pretende satisfacer 

una necesidad social como la deportiva, al dedicarle recursos 

econ6micos da origen a una prestaci6n encuadrable en el concep

to de gasto público. 

conviene reafirmar que el impulso de la acci6n estatal, 

tan intensa y profusa en materia deportiva, obedece al reconoc! 

(62) Briseño Sierra, Humberto, Derecho Procesal Fisca1,0p. 
Cit. P• 20 



128 

miento de los objetivos que el Estado cree que se pueden obtener 

en beneficio de la comunidad. Por esta razón distribuye las fun 

clones que interesan en cuanto a la materia deportiva, tanto en 

la administración pública centralizada como los organismos de 

la administración pública paraestatal. 

Como hemos visto, el Estado actúa como sujeto de relacio

nes jurídicas de carácter público en cuanto al deporte ya como 

autoridad o bien formando parte de estructuras mixtas. Al igual 

que en otras áreas, aquí aparecen los fenómenos de la competen-

cia, la función pública y el servicio público en materia depor-

tiva. De acuerdo con los ordenamientos legales que hemos cita-

do, vemos como la organización (requerida por la empresa guber-

nativa) distribuye las tareas deportivas siguiendo los princi

pios de una política general. 

El maestro Humberto Briseño Sierra, en este sentido, expl! 

ca: El Estado no puede renunciar ni ceder su competencia, tal 

como ha quedado establecido y en el caso del deporte, o sea que 

debido a la naturaleza de su interés, se cumple transitoria o 

eventualmente por organismos descentralizados, conocidos como 

estructuras mixtas,< 53 > o bien por los particulares, por ejem

plo, la Confederación Deportiva Mexicana, A.C. 

En cuanto al deporte, la funci6n estatal se presenta en la 

(63) Briseño Sierra, Humberto, Teoría y Técnica del Amparo, 
Caj!ca, México, 1966, pp. 339 y ss. 
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administración del patrimonio público que guarda esa finalidad. 

Es decir, los órganos competentes para actuar en el deporte de 

manera competente son aquellos que actualizan la gestión de ne

gocios de la administración pública. Visto as!, el· deporte po

drá ser objeto para los 6rganos legislativos o judiciales pero 

nunca como entidad competente que funcione para prestar un ser

vicio público. 

Por todo lo anterior, podríamos llegar a creer que en cuan 

to a aquello que está al deporte, el Estado circunscribe su ac

ción a la esfera pública de responsabilidades, pero no es as!~ 

El Estado asume el carácter de sujeto que da lugar a relaciones 

de carácter privado, y en este tipo de relaciones su actividad 

se da como la de cualquier particular. 

C) Por una Reglamentaci6n Concreta del Futbol Profesional en M! 

xico. 

Para poder lograr una mayor congruencia entre las acciones 

del sector público, privado y social, se requiere que haya una 

estrecha coordinación en el marco de convergencia y coinciden

cia de objetivos, acciones y responsabilidades de los integran

tes de estos elementos. 

1.- Decreto que Crea a la Comisión Nacional del Deporte 

Estos lineamientos han influido para que el Estado mexica

no, en su afan por reglamentar debidamente, tanto al deporte 

amateur o popular como el de alto rendimiento o deporte profe

sional, quiera llegar a encontrarse con la cristalización de un 
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cuerpo normativo que contemple dichos aspectos. 

De esta manera es como surge la Comisión Nacional del De

porte, por Decreto presidencial, cuya principal intención es la 

de regular dicha actividad. 

De entre los puntos más importantes a .estos.aspectos, des

tacan los siguientes: 

Con fecha 12 de diciembre de 1986, el Ejecutivo Federal e~ 

pidio un Decreto por el que se crea la COMISION NACIONAL DEL o~ 

PORTE, como un 6rgano administrativo desconcentrado de la Seer~ 

tarta de Educación Pública. 

En la ceremonia de instalación de la mencionada Comisión, 

el c. Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de Gorta

ri, apuntó (esto está en coincidencia con nuestros postulados): 

"Entendemos el. deporte como un aspecto medular en la educ!!_ 

ci6n de nuestros niños y jóvenes y como parte esencial de 

la vida de nueatra sociedad. se requiere que el EstadootoL 

gue las facilidades y concierte loe aejoreo intereses. En 

el deporte, como en todos los demás aspectos de nuestra 

convivencia social, los mexicanos debemos ser más exigen

tes con nosotros mismos". 

Ya en sus consideraciones la citada ley expresa: 

"Al Estado corresponde la responsabilidad social de crear 

condiciones que permitan la conservación de la salud del 
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individuo y la participación de la juventud en el desarro-

11.o na·cional, como factores de modernización y de cambio 

social. 

Resulta impostergable avanzar hacia un sistema que dé res

puesta a dos necesidades básicas en la promoción deporti

va: la posibilidad de acceso a la práctica del deporte, 

con instalaciones y apoyos adecuados: y, desde luego, e1 

mejora•iento de 1os nivel.ea de co•petencia en todas las 

prácticas•. 

Estas líneas guardan íntima relaci6n con el encabezado de 

éste Último capítulo de nuestra investigación; vienen a reafir

mar nuestra aspiración o sugerencia, en cuanto que sea el Esta

do (a través del 6rgano legislativo) quien reglamente, de mane-

idónea, lo concerniente a la actividad de los futbolistas 

profesionales. 

Por el momento, tenemos que contentarnos con el hecho de 

saber que el gobierno actual de nuestro país empieza a tomar 

cartas en el asunto. Esto queda de manifiesto en uno de los ar

tículos de la Comisi6n Nacional del Deporte. 

Artículo 3.- La Comisi6n Nacional del Deporte ejerce

rá las siguientes atribucionesi 

..• v.- Establecer lineamientcis en materia de eventos 

deportivos, as! como normar la participaci6n oficial de d~ 

portistas nacionales e internacionales; la integraci6n o 
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preparaci6n técnica de preselecciones nacionales, y la in

tervenci6n de l.as federaciones deportivas en dichas compe_

tencias. 

Aqui convergen l.os puntos que hemos venido ~-~~zi'.1-J:ido,'..~~-:-~~-

rrafos anteriores, dejandonos en circunstancias favorab1e·s para 

tratar otro tema muy importante. 

D) La Sindicalizaci6n 

1.- Los Sindicatos 

Empezaremos por plantear algunas consideraciones de fondo: 

En una sociedad en la que existe una acumul.aci6n de capital 

(como la de los empresarios del espectáculo), cuando los posee-

dores (en ocasiones detentadores), de la fuerza econ6mica tiene 

cada día más poder, al grado de llegar a poner en peligro hasta 

la estabilidad política de tos países más fuertes del mundo, los 

que a ellos se oponen también tienen necesidad de encontrar fo~ 

mas que les permitan la defensa de sus intereses y de su vida 

misma, amenazada de autodestrucci6n por medio del agotamiento 

en el trabajo. 

La sociedad capitalista, desde el punto de vista únicamen

te econ6mico, tiene como mira la concentraci6n de la riqueza, 

es decir, que cada vez sean menos los que disponen del capital 

y cada vez sea más su fuerza dentro de la sociedad: pero esta 

situaci6n tiene una repercusi6n social: La defensa de los que 

dependen del capital sin ser capitalistas, los que prestan su 

único patrimonio: La fuerza de trabajo (de sus habilidades cor-
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por a les y técnicas, en el caso de l.os futbolistas profesionales), 

para que el capital acreciente cada vez más su utilidad: los 

trabajadores, que han encontrado en su agrupamiento en los sin

dicatos, la forma de oponer una fuerza más o menos nivelada a 

la fuerza econ6mica: pero no es únicamente este grupo social el 

que se tiene que defender, el Estado también expide en cada ca

so leyes de protecci6n para el propio Estado, amenazado en su 

organizaci6n, sistema por la fuerza del capital acumulado. 

Ahora bien, los trabajadores, para oponerse a ese sistema 

de dominaci6n, integran los sindicatos, 6rganos de defensa per

mitidos y hasta reglamentados por el Estado, que tiene en su 

existencia un medio para equilibrar el juego democrático, equi

parando en cierta medida las fuerzas de los factores de la pro

ducci6n. C64 l 

Pero, veamos lo que es en realidad un Sindicato. La Ley F~ 

deral del Trabajo los define en su articulo 356 como asociaci6n 

de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejora 

miento y defensa de sus intereses. 

Una vez que ha quedado establecido que el sindicato tiene 

una existencia legalmente autorizada, aún con determinadas taxa 

tivas (limitantes), diremos que se trata del reconocimiento del 

derecho de asociaci6n y que su vida interna, su democracia y a~ 

(64) Cant6n Holler, Miguel, Derecho y ••• , Op. Cit. PP• 70 
y es. 
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tonom{a respecto de los 6rganos del Estado, debe estar garanti

zada y ser plenamente respetada por las autoridades. 

2.- Los Sindicatos de Futbolistas Profesionales 

siendo los futbolistas profesionales una parte que integra 

a la sociedad, estando reconocidos por la Ley Federal del Trab~ 

jo como trabajadores especiales, es 16gico desprender de ello 

que tiene el derecho para asociarse y formar sindicatos de su 

especialidad, tanto más que en la reglamentaci6n específica 

que los rige no existe prohibici6n o taxativa, que seria injus

ta, para organizarse en defensa de sus intereses, para analiza~ 

los y para mejorar. 

Pero la sindicalizaci6n que es un derecho, requiere en s{ 

misma que existan determinadas condiciones en aquellos que se 

organizan, no basta la simple manifestaci6n de que tienen la vg 

luntad de agremiarse, sino que debe existir una preparaci6n ps! 

col6gica y moral de donde pueda partir tal voluntad. Veamos, la 

forma de especialidad deportiva, que en lo general permite la 

aparici6n de destacados jugadores, de los 11amados "estrellas", 

o simplemente deja la posibilidad a cada uno de los futbolistas 

profesionales de llegar a serlo o de considerarse as{, produce 

en el jugador, en forma bastante general, una idea de individuA 

lidad del todo ajena a la de uni6n y comunidad de intereses~ 

falta el espíritu de clase y en esas condiciones la posibilidad 

de prestar un frente común a través del sindicato, desaparece y 
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la organización es disminuid~ y pierde fuerza. 

Una vez establecido que los futbolistas profesionales son 

trabajadores y que por consiguiente gozan de todos los derechos 

de éstos, incluyendo el de asociaci6n profesional, es decir, 

que pueden 1egal.aente constituir un sindicato, veremos si a ca

so estos organismos de estudio y defensa de sus intereses deben 

de tener alguna particularidad en especial. 

Desde luego los requisitos de forma: 

- Tener el número adecuado, no menos de veinte miembros; 

- El acta constitutiva; 

- Los estatutos, preparados conforme lo establece la Ley 

Federal del Trabajo; 

Ahora bien, siendo trabajadores especiales, no debe enten

derse que su agrupaci6n también debe tener alguna forma espe

cial. Porque, en principio, no es necesario, dado que la misma 

Ley no especifica modalidades para tales sindicatos. 

En todo caso es la práctica la que tendría que venir a se

ñalar la forma de actuación de dichos organismos: asimismo, con 

sideramos que en el desenvolvimiento de su labor debe estar el 

vigilar y promover la superaci6n de sus miembros y también que 

debe tener una forma especial de mantener su membres{a, toda 
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vez que por la propia naturaleza de la actividad deportiva se

rán pocos aquellos que sean miembros activos por largos años. 

Recordemos que su "vida deportiva" es corta. 

Ahora bien, en lo que se refiere al tipo de organizac_~6n, .. 

de acuerdo con la autorizaci6n contenida en el articulo 360 de 

la Ley Federal del Trabajo, podrán ser gremiales o de empresa, 

ya sea que agrupen a los futbolistas profesionales de uno o.va

rios clubes o empresas deportivas: también pueden ser del tipo 

industrial si los trabajadores deportistas forman parte de va

rias empresas similares, es decir, de la misma especialidad de

portiva. 

Así, en el caso de que los miembros del sindicato de que 

se trata, dependen de una empresa o club deportivo que tenga sy 

cursales o filiales en varios lugares del pa!s, o bien si se 

agrupan los miembros de equipos en dos o más Estados o Entida

des Federativas, el sindicato podrá ser de carácter nacional. 

El registro o autorizaci6n de funcionamiento de los sindi

catos está señalado por la Ley Federal del Trabajo, si son fed~ 

rales, corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsi6n So

cial y si son de carácter local a las diversas Juntas Locales 

de Conciliaci6n y Arbitraje. 

3. Naturaleza. 

La naturaleza jurídica de los sindicatos de futbolistas 
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profesionales, es la de una persona moral creada por el derecho 

del trabajo, con todas las facultades para actuar dentro de la 

sociedad, ya que le permite la representaci6n colectiva e indi

vidual de sus asociados, al tener patrimonio propio y el actuar 

ante las autoridades por sí o por apoderado o representante (a~ 

t!cu10 374 de la Ley Federal del Trabajo). 

En una última consideración, diremos que existen diferen

cias de fondo entre una asociaci6n profesional y una de carác

ter simple y entre ésta y la sociedad. Es decir, para consti

tuir una asociaci6n en términos generales, o sea, una reuni6n 

transitoria de hombres para actuar momentáneamente o pensar en 

la misma forma, única se requiere la existencia de un interés 

común que los reuna para el caso. Aunque no haya una similitud 

de actividad ni la fijaci6n de objetivos permanentes comunes c2 

mo es la superaci6n de los asociados por ejemplo. La reuni6n de 

hombres en forma transitoria está garantizada en nuestro pa!e 

por ei artículo go de la Constituci6n Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Otro aspecto del derecho de asociaci6n en general es la 

formaci6n de sociedades, también garantizadas por la Constitu

ci6n de manera tácita, al permitir el derecho de asociaci6n con 

fines lícitos y de ellos deriva la reglamentaci6n que de ellas 

existe en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el c6d! 

go Civil de cada Estado y del Distrito y Territorios Federales. 

La diferencia entre las sociedades mercantiles y las civiles sg 
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lamente consiste en que las segundas no podrán tener finalidad 

de especulación. 

Empero, la asociaci6n profesional establece como base para 

esa reuni6n el hecho de que todos los que formen parte de ella 

se encuentren en similar ocupaci6n. 

Por otro lado, "existe la situaci6n de que las finalidades 

de los sindicatos no corresponden a un derecho general de aso

ciaci6n, sino que buscan ei mejoramiento de sus miembros, su 

más equitativa posici6n en las relaciones de producci6n, es de

cir, tienen fines econ6micos esenciales, pero tienen aspecto 

mercantil porque no existe especulación de género alguno, sino 

un verdadero enfrentamiento de intereses de clase respecto a la 

producción". (SS) 

Consecuentemente, se puede afirmar que la naturaleza jurí

dica del sindicato, difiere de la de otro tipo de asociación, 

esto es, se trata de una asociaci6n sui-generis (única en su g~ 

nero), regulada por e1 articulo 123 fracci6n XVI de la Constit.!! 

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la Ley Fe-

deral del Trabajo, como hemos visto~ 

Sólo cabe agregar, por cuanto a que las finalidades del 

sindicato patronal sean diferentes a los de los trabajadores, 

los intereses de los patrones, defendidos a través del sindica-

(65) cant6n Moller, Op. Cit., p. 78 
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ta, son estrictamente relacionados con la producción y no con 

otros aspectos de sus derechos patrimoniales. Los sindicatos no 

definen la propiedad sobre los medios de producción, sino que 

tratan de lograr una mayor estabilidad o equilibrio entre los 

iñtereses de los trabajadores (mejores condiciones, prestacio

nes de trabajo, etcétera) y de los patrones (mayor margen de 

utilidad). 

Estos razonamientos nos dejan en condiciones óptimas para 

hacer. la sugerencia o petición siguiente: 

E) Por una Ampliaci6n de Tutela en la Ley Federal del Trabajo, 

Proyectada en Favor de los Futbolistas Profesionales en México. 

Algunos criterios progresistas atacan a otros por conside

rar, a éstos Últimos, defensores de ideas caducas, aferrados a 

una realidad que ya no existe, en cuanto que niegan que el fut

bolista profesional sea un trabajador: ''Pero ¡s{, es un artis

ta!", exclaman a los cuatro vientos (repiten los críticos, invg, 

cando a sus adversarios ideol6gicos), a la vez que denuncian el 

hecho de que van mas lejos, al decir que la Ley Federal del TrA 

bajo escapa a la raz6n, y que debe suprimirse la reglamenta

ci6n del trabajo deportivo. Cosa con la que tampoco nosotros e~ 

tamos de acuerdo. 

Los considerados retrogradas fundan su posici6n, alegando 

los ingresos millonarios de algunos futbolistas profesionales 

que se cuentan con los dedos de las manos. 
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En virtud de esto, parece fantasioso plantear la posibili

dad de ser ampliada la protección laboral en el futbol profesig 

na1, cuando se están negando mezquinamente los mínimos que la 

ley propone. Sin embargo, el texto 1ega1 es perfectible en la 

misma medida en que se atienda a la realidad, tal como es reco

nocido por sus redactores. 

Hemos visto que existen autores que pugnan por mejoras (a 

los cuales hacemos eco), expresan su sentir sefialando que la 

verdadera esperanza de lograr una mejor aplicación del derecho 

mexicano del trabajo en los campos o áreas deportivas profesio

nales radica en la contrataci6n colectiva. 

Nos proporciona placer el hecho de coincidir con los auto

res, al considerar que ésta figura del contrato Colectivo, .pue

de ser la mejor forma de defender los derechos de los futbolis

tas profesionales en México. 

Por ello, la organización de los futbolistas profesionales 

deberá tomar impulso con el reconocimiento de los derechos que 

la ley establece e inclusive de las deficiencias que en ella se 

encuentran. 

Como factor de la producci6n (del espectáculo deportivo), 

el futbolista profesional debe saber que le pertenece, cuando 

se crea, la riqueza econ6mica con la prestaci6n del servicio de 

la recreaci6n para el público, cuya ejecución está a su cargo. 
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Asimismo, deberá entender que tiene derecho a asociarse, a 

intervenir en las relaciones de producci6n, a la seguridad so

cial, a la vivienda, a la conservación de su fuente de trabajo, 

a la participaci6n en las utilidades. 

En este sentido, no es ocioso criticar a la Ley Federaldel 

Trabajo ni ut6pico pugnar por una mejor protecci6n lega1- del 

futbolista profesional. 

Tomemos como ejemplo el caso de la J:.es'cisi6n.~, De acuerdo 

con la ley, son causas especiales de resciSión: 

- La indisciplina grave; 

- Las faltas repetida de disciplina; y 

- La pérdida de facultades. 

Por menos que uno lo piense, el sencillo casuísmo del ordg 

namiento legal no resulta tan claro. Y no solamente es un pro-

blema de entendimiento de las palabras de la ley¡ lo cierto es 

que la falta de precisi6n de la norma permite que se siga apli

cando un riguroso sistema punitivo en contra del futbolista prg 

fesional. Esto sucede porque al hablar de disciplina, el texto 

legal no distingue de qué orden se trata: si del estrictamente 

laboral o del meramente deportivo. 

Vayamos a la explicaci6n: se ha considerado de una manera 

err6nea que la prestaci6n del trabajo, por parte del futbolista 

profesional, es únicamente la acci6n de jugar. Y no es así: la 
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propia ley, que apunta de distinci6n entre ta la~oral y lo de

portivo, determina que los deportistas tienen la obligaci6n de 

someterse a la disciplina del patr6n, concurrir a las prácticas 

de preparaci6n, de adiestramiento, concentrarse oportunamente 

para el juego o función, viajar, hospedarse y alimentarse de 

acuerdo con las decisiones del patr6n; además, al realizar su 

trabajo deportivo debe respetar los reglamentos de juego. De e~ 

ta manera lo establece el articulo 296 de la multicitada ley. 

sin embargo, la ley no señala qué sanciones deben aplicar

se cuando el trabajador rompe el orden laboral y cuáles cuando 

quebranta el orden deportivo. Por ello, precisamente, se ha man 

tenido el hecho vicioso que se presenta en el futbol profesio

nal: generalmente, la falta de disciplina en la competencia de

portiva se sanciona aplicando un castigo de naturaleza laboral, 

lo que acontece con desventaja y en perjuicio del trabajador. 

De ahí la honda preocupaci6n hacia los futbolistas profe

sionales por obtener una protecci6n no solamente de su salud, 

sino tal vez fundamentalmente, de su futuro. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se presentan las disposiciones jurldico-laborales que 

regulan la actividad deportiva del futbolista profesional actua]:. 

mente. Esto, con la finalidad de analizar diversas legislacio

nes y doctrinas de otros países, y compararlas con las normas 

que al respecto hay en nuestro país. El análisis de derecho com 

parado, que se plantea, sir.ve como antecedente para los efectos 

de destacar los contrastes legales, las analogías, y las dife

rencias que existen en torno a dicho deportista profesional. 

2.- Las diferentes legislaciones expuestas (de España, Ar

gentina y México) coinciden en lo siguiente; El futbolista pro

fesional es un trabajador, significa que se le reconoce esta CA 

lidad, dadas las características legales que le rodean, aún cuan 

do actualmente haya quienes no lo quieran aceptar como tal, 

porque no les conviene (el patrón deportivo, empresarios del e~ 

pectáculo): s6lo que se les ubica en el rubro de trabajadores 

especiales. Esto ha ocasionado que se encuentre en circunstan

cias tales que le impiden gozar de sus derechos laborales en 

una forma cabal, justa y apropiada. 

3.- La edad crono16gica de los futbolistas profesionales 

influye, de manera determinante, en varios aspectos: su percep

ci6n económica (en el momento de firmar su contrato, es decir, 

la cantidad que se le paga por el hecho de ser contratado para 

jugar en determinado equipo de futbol, la cantidad de su pago 
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mensual, el. porcentaje que se le de en caso de que se "venda" 

de un club a otro club de futbol, esto es lo que se llama tras

paso). A mayor edad del futbolista (25 6 más años), menor es la 

posibilidad de recontratarse. Esto guarda relación con los arti 

culos 293 y 294, que tienen como finalidad primordial dignifi

car el trabajo deportivo, al evitar que los trabajadores depor

tivos sean considerados como mercancías. 

4.- El futbolista profesional es un trabajador deportivo: 

alrededor de él se desarrolla un gran espectáculo, en un medio 

donde se manejan grandes cantidades de dinero. Quien organiza 

dicho espectáculo lo hace a través de una empresa efectuando 

actos de comercio en masa, es decir, la celebraci6n de espectá

culos deportivos (encuentros de futbol) se da con reiterada re

petici6n y con ello se realizan las mismas operaciones cada vez 

que esto sucede. Se pagan sumas de dinero por la transmisión a 

través de medios de comunicaci6n, se recaudan cantidades por 

concepto de "entradas" de quienes los presencian. 

Al encabezar y dirigir un club de futbol profesional, el 

empresario constituye la figura del patr6n (como persona física 

6 moral) del futbolista profesional. Ambos se deben derechos y 

obligaciones en forma recíproca. 
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5.- El deporte que practica el futbolista profesional con~ 

tituye un objeto mercantil de primera magnitud. Las habilidades 

con las que cuenta dicho deportista no son otra cosa que sus 

"herramientas de trabajo", su "mano de obra": con la cual. prod!! 

ce servicios.Para tutelar los derechos mínimos de éstos depor

tistas, el legislador ha considerado como un factor de opini6n 

el parecer de las empresas deportivas. pero al hacerlo debe ev! 

tar la explotaci6n excesiva del futbolista. Se confirma que se 

desprende de éstas empresas, respecto a los futbolistas profe

sionales, una relaci6n laboral. 

6.- No obstante, que se ha encuadrado a la figura del pa

tr6n con la del empresario del espectáculo deportivo, existen 

otras figuras que dificultan su identificaci6n plena: El llama

do intermediario, instituciones de gobierno que lo patrocinan, 

incluso, equipos de futbol profesional, quienes personifican la 

estructura administrativa y de dirección de la propia Federación 

Mexicana de Futbol. 

7.- El futbolista profesional como trabajador, pretende oa 
tener, durante el corto lapso vi tal en que posee todas sus facu.!, 

tades físicas, un ingreso econ6mico, derivado directamente de 

la misma práctica del deporte. Para lograrlo, durante tal lapso, 

expone su salud, su integridad física, su vida misma; por ello 

debe contar con las condiciones de trabajo idóneas, que le ga

ranticen los medios para alcanzar sus prop6sitos. 
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8.- El trabajo de los futbolistas prOfesionales está con

siderado como un trabajo especial, tal como lo expresa el art{

cu1o 181 de la Ley Federal del Trabajo de México. Para reglame~ 

tar dicho trabajo se tom6 en cuenta primeramente, que existen 

trabajos, de tal manera especiales que las disposiciones gene

rales de la ley no bastan para reglamentaci6n. También, se con

sider6 la solicitud de los trabajadores deportistas. Pero el 

trabajo deportivo casi no tiene vida en los tribunales, y los 

pocos juicios iniciados hace más de 10 años todavía se encuen

tran sin vida judicial. 

9.- La caracterización jurídico-laboral del futbolista pr2 

fesional se da en raz6n de su relaci6n laboral, misma que se 

desprende de su contrato. Los derechos y obligaciones de éste 

deportista estan contenidos en dicha figura. Pero sabemos que 

dicho contrato no contempla prerrogativas favorables para el d~ 

portista; se trata, en todo caso, de un contrato de adhesi6n, 

es decir, el c1ub o equipo impone las condiciones a las que se 

tiene que adherir ei futbolista en su afán por figurar en el m~ 

dio deportivo. 

10.- La Ley Federal del Trabajo en el artículo 20 les asig 

na idénticos efectos a la relaci6n labora1 y al contrato indivi 

dua1 de trabajo. Pero en el articulo 21 consagra la autonomía 

de la relaci6n de trabajo, considerando a la simple prestaci6n 

de los serv-icios como situación jurídica objetiva, estableciendo 

la presunción de la rel.aci6n laboral donde exista un trabajo persg 

.. 
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nal y subordinado. En los diversos tipos ·de contratos que hay 

en materia laboral, se identifica con ciaridad la idea genérica 

de concertación de voluntades, con el fin de producir consecuea 

cias jurídicas. La actividad de los futbolistas profesionales 

es una actividad dependiente y subcirdinada al club que le tiene 
... 

contratado y que, por el~o, __ ,1e· remunera. 

11.- En el artículo 297 de la Ley Federál del Trabajo se 

rompe, de manera implacable, con el. :priÍlcipio de igualdad de ª-ª 
!arios, tratandose de deportistas profesionales~ 

En el aspecto técnico jurídico no se especifica la raz6n 

de su procedencia. Pero en apego a la Constituci6n no es proce

dente, dado que la carta Magna establece que "a trabajo igual 

corresponde igual salario"; en la fracci6n VII, apartado A del 

articulo 123, y en la mencionada Ley Federal del Trabajo, no se 

estipula una raz6n jur{dica satisfactoria para que proceda la 

inobservancia del principio de igualdad remunerativa. 

Es la doctrina la que se ocupa de la interpretaci6n de las ca!!,. 

sas que motivan esta inobservancia, ya que por la nula actividad j,!! 

risdiccional en este sentido, no existen bases para la creación de 

jurisprudencia que pudiera formar un criterio. El argumento que 

constituye la base de ésta situaci6n tiene su origen al manife~ 

tarse que hay entre los mismos futbolistas profesional.es, algunos 

cuya participaci6n en el evento (encuentros de futlx>l), atraen más 

espectadores lo cual trae cano consecuencia que haya una mayor canti 
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dad de dinero como producto de la venta de boletos y por lo que 

se considera que estos merecen un mejor salario, porque generan 

más "entradas" de aficionados. Es as! como se trata de justifi

car éste hecho. 

12.- Siendo los futbolistas profesionales parte integrante 

de la sociedad, estando reconocidos por la Ley Federal del Tra

bajo como trabajadores especiales, es 16gico desprender de ello 

que tienen el derecho para asociarse y formar sindicatos de su 

especialidad, para organizarse en defensa de sus intereses, pa

ra analizarlos y para obtener mejoría. 

13.- Pugnamos por una mayor claridad y precisi6n por parte 

de la Ley Federal del Trabajo, esto impedirá el uso de un sist~ 

ma primitivo que la empresa deportiva aplica de un modo absoluto 

con menoscabo de los derechos laborales del futbolista profesional. 

Esto sucede porque al hablar de disciplina el texto legal 

no distingue de que orden se trata: si del estrictamente labo

ral o del meramente deportivo. La Ley no señala que sanciones 

deben aplicarse cuando el trabajador deportivo rompe el orden 

laboral y cuales cuando quebranta el orden deportivo (reglamen

tos deportivos). Se mantiene el hecho vicioso que se practica 

en el futbol profesional: por lo general, la falta de discipli

na en la competencia deportiva se sanciona aplicando un castigo 

de naturaleza laboral, cosa que es en desventaja y en perjuicio 

~el deportista. sin embargo el texto legal es susceptible de 
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perfeccionar en la misma medida en que se atienda a la realidad, 

ast 1o reconocieron sus propios redactores. En la contrataci6n 

colectiva es donde radica la verdadera esperanza de lograr una -

mejor aplícaci6n del derecho mexicano del trabajo en los campos 

d0portivos profesionales. 

Luego de estas consideraciones, hacemos las siguientes peti

ciones de reforma a la Ley Federal del Trabajo: 

Articulo 303, actualmente dice; ºSon causales de rescisión y 

terminación de la relaci6n laboral las siguientes: 

a) La indisciplina grave o la falta de disciplina repetida 

as! corno la pérdida de facultades. 

Debe decir: 

Articulo 303.- Son causales de rescisión de la relaci6n lab~ 

ral, las siguientes: 

a) La indisciplina grave 

b) Las faltas repetidas de disciplina. 

Art!culo 303 Bis.- Son causa1es de terminaci6n de 1a rela-

ci6n de trabajo: 

a) La p~rdida de facultades fisícas o habilidades. 

Correspondera a la Seguridad social, calificar dicha pérdi

da de facultades. 
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