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INTRODUCCION 

La motivac¡6n principal que nos llev6 a la elaboraci6n del presente trabajo 

es el creer finnemente que a pesar de que nuestra Ley Federal de T19bajo,

considera al Deportista Profesional como trabajador, el Club 6 Empre9l CO,!l 

tinúa considerandolo según las circunsfancias, de rendimiento individual en 

funci6n de equipo; puesto que si el rendimiento en un momento dado no es 

9ltisfactorio a criterio del Club, éste viola flagrantemente los derechos del 

deportista como trabajador. 

El ciclo evolutivo de la humanidad es el que lleva a inquietudes tan determj 

nantes oomo el tratar, estudiar, resolver y mejorar, los problemas que se pi; 

sentan a través de esa evoluci6n. 

Es por eso que si el Derecho del Trabajo elev6 por primera vez en el mundo

ª la categorfa de Nonnas Constitucionales las garantras sociales, y nuestra

Ley Federal del Trabajo tambi~n por primera vez plasm6 refonnas para fijar 

derechos y obligaciones a la vez que proteger y dignificar al Deportisfa P~ 

fesional en sus relaciones contractuales con los Clubs 6 Empresas, pensomos

que la funci6n reivindica dora no fue tomada en consideración entre otras si

tuaciones la participación de utilidad, ya que siendo que el Deportisfa es un 

factor de suma importancia que gesta las utilidades de la producción, tiene

derecho a ese reporte de utilidades. 

AsTmismo debe gozar de la protección y tutela que otorga el Instituto Mexi

cano del Seguro Social. 
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Creemos que este primer paso de proteger los Derechos del Deportisla no es 

más que eso, el primer escxil6n para que en un futuro no muy lejano, se di!:, 

ten las normas pertinentes y necesarias de considerarlo como sujeto de Dere

chos y Obligaciones inherentes a todos los trabajadores. 



1.- lA CONSTITUCION POLITICA DE 1917. 

En la época que el General Porfirio DTaz estuvo en el poder se propuso finne

mente organlmr el paTs y libemrlo de las consecuencias de tantos al'los de lu

chas fraticidas. 

El pueblo (Xlll9ldo de tanta asonada y cuartelazo, confundido a veces hasta en 

el hecho de interpretar las leyes que se promulgaban para su beneflcio ace~ 

ba de buena gana el orden que le pennltTa traba¡ar y vivir en paz. 

En tanto las dictaduras cumplen una función en la vida de los pueblos, éstos -

los toleran hasta los apoyan, porque al salir de la anarquía cualquier mal me

nor es bienvenido (1) no de otra manera se explica que el Porfiriato haya al

canzado tanta larga vida en un paTs tan propenro a las inquietudes políticas -

sin embargo cuando el dictador envejeció, iguales moles de senectud aqueja

ron su r~imen. 

La 019<1nizacl6n social no experiment6 cambios profundos, dumnte el Porfiria

to, pero se agravan mucho a lo largo de él, los grandes males o problemas, que 

venTan arrastrando la sociedad mexicana desde la Independencia. La siruaci6n 

tan miserable y opresiva en que vivTan los labradores de pequef'ia hacienda y -

los trabajadores del (Xlmpo, asr como también el ~imen tan inhumano de tra

bafo a que estaban sometidos los obreros en los talleres, los comercios y las fd_ 

bricas. Los problemas que actualmente llamamos agrario y obrero adquieren -
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entonces enonnes dimensiones. 

El problema obrero no era tan apremiante como el agrario; sin embargo, se Iba 

imponiendo la necesidad de dar una solución al respecto; la jornada de trabajo 

era bastante larga, pues oscilaba entre 12 y 15 horas, no estal:o reglamentado 

el trabajo de las muferes y de lgs nii'los, faltaban en ciéntos de oficinas el de_!. 

canso dominical ,no existra lndemnizaci6n obligatoria de los accidentes de t~ 

bajo, los salarios eran bastante bajos y sufrTan reducciones mediante las nefa¿ 

tas tiendas de raya y también otras reducciones para el pc:;go de servicios m~d.!. 

cos y religiosos. 

Para no tener problemas de trabajo, (sindicatos, peticiones de aumentos en las 

jornales y de menos horas en el trabajo, medicioos, vacaciones etc.), los in

versionistas la exigieron al Gobierno que se obligara a no pellllitir ningún mo

vimiento sindical. Esta exigibilidad fue aceptada y las grandes compaf'ITas m.!_ 

· neras y madereras, las fundiciones, las fdbricas textiles, de cigarros, cerveza 

cemento, los ferrocarriles, las compañTas de electricidad y las empresas petro

leras, se introdujeron al país gozando de las máximas garantías de protecci6n 

par parte del gobierno, asr como también una cuantra en las ganancias que os

cilaba al máximo para listos a:tpitalistas extranjeros. 

Toda esta situación redundó en perjuicio de los obreros, que con las más apre

miantes necesidades aguantaron muchos al'los, mientras que en el resto del mu~ 
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do los sindicatos y el derecho de huelga eran universalmente aceptadas en 

México, ~I Gobierno impedía la formaci6n de sindicatos y de las tantas -

huelgos que hubo durante todo el régimen en que domin6 la oligcÍ~uTa Po!. 

ñrista ni una sola alconz6 éxito completo, debido a la decidida interven

ci6n proteccionista que el Gobierno le otorg6 a una sola de las partes en• 

pugna; la parte Capital (Patronal). 

Esta situaci6n no solo es injusta por unilateral sino que además es ultru Pi 

vilegiada al referir los intereses de uno solo (el l\:itr6n) en contra de los i~ 

tereses de la gran mayorra, los trabajadores, poco a poco se iba gestando

el movimiento revolucionario que habría de cimbrar hasta sus cimientos y -

derrumbarlo después al Gobierno Porfirista. 

Desde antes de las brutales represiones de Cananea y RTo Blanco, yo se man.!_ 

fostoban en diversos lugares de la República, esfuerzos bien encausados para 

constituTr un gron Partido de Oposición, después de diversos intentos y siem

pre perseguidos por la policía el 5 de febrero de l CXJl se constituy6 en la ci~ 

dad de San Luis Potosí, lo confedemción de circulas liberales (2) los fundad2 

res de esta confederación fueron entre otros, Camilo Arriago, Juan Sarobia, 

Librado Rivera, Rosalio Bustamantc cte. ,que fueron aprehendidos por el solo 

acto, autorizado por !a Constitución de constituir una agrupación liborol, p.:_ 

ro los grupos de oposición se multiplicalxrn a medida que era más intensa la '"!: 

presión. 
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En lo ciudad de MSxico el grupo Santiago de lo Hoz, se hizo el propósito 

de ir despertando al pueblo mediante peri6dicos de OPosici6n, atendiendo 

al elevado p:>rcentaje de analfabetrsmo que existía, op~ron p:>r la carica

tura f6cil de entender 1 a la literatura pesada de las editoriales. 

Juan Soravla fund6 el "Hijo de Ahuizote" 1 Santiago R .• de la Vega "El Ex

celsior'', Ricardo Flores Mag6n "Regeneraci6n" y otros periodTstas de.I mis

mo circulo "Juan Panadero" y "El Colmillo Público", Filomena Mata "El

Diario del Hogar'' (3). 

En donde en fonna abierta criticaban duramente el régimen dictatorial de

Don Porfirio Dl'az, pugnaban por un cambio radical de la fonna de Gobie,r 

no y sobre todo se manifestaban enemigos acérrimos de la reelecci6n. 

Por esos mismos dTas se publica el libro de Francisco l.Mqdero, titulado -

"la Sucesión Presidencial de 1910", Madero creía que podía llegarse a le 

conquista de las refom1as sociales sin derromomiento de oo~rc; haciéndose 

del poder mediante el libre juego democrático y ya en él; promover aquellos 

cambios fundamentales que la situación general exigTa. 

Algunos revolucionarios veTan en madero a un moderado que no adelantaba 

lo suficiente en la exposición de las rcfo11T10s sociales, asT pensab:i Flores_ 

Mag6n, quien ccu!lllxi a los maderistas de querer solo la libertad política -

cuando lo imperioso era la libertad econ6mica, por medio de la entrega al 

pueblo de las tierras que detentaban los latifundistas el afie de los :salarios 
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y la disminuci6n de las horas de trabajo (4). 

El punto de contacto entre ambas tendencias (la maderista y la Flores Mogo

nista), habrfa de producirse durante el régimen de madero al publicarse el-

1 B de marzo de 1911 el plan polrtico social (5) proclamado por algunos es

tados de la república, en el que se incluTan la Reforma Agraria, y la promu.!. 

gaci6n de leyes proteccionfstas JXlra el obrero, fXll"a la completa presi6n de

éstos 2 programas fue necesario el estallido del movimiento revolucionario

que llev6 a la promulgaci6n de la Constituci6n de 1917, en la que se reco

gen junto a los postulados de N'adero (Sufroglo Efectivo, No Reelecci6n)

las reformas sociales que en fuvor del campesino y del obrero establecen los 

artTculos 27 y 123 Constitucionales, 

Don Venustiano Carronz.a, el hombre que el destino escogiera JXlro conver

tir en realidad los anhelos de las clases trobajadoros, publica su fumoso Plan 

de Guadalupe,en el que desconoce la legitimidad de Huerta y se proclama-

el restablecimiento de la legalidad (6), de ahT que ol movimiento se denominase 

"Constitucionalista" pues tendía a restablecer la carga magna de 1857, cuya -

vigencia se vi6 interrumpida por el golpe de Estado de Don Victoriano Huerta. 

Una de las propuestas dadas en las refonnas del Plan de Guadalupe fue la de 

crear las garontTas obreros pero el propio primer Jefe, aplaz6 la aprobaci6n

de éstas, aduciendo que la tarea principal ero la terminaci6n; de la etafXI -

de usurpaci6n y después discutir en la fXIZ de la victoria las reformas nece:a

rias. 
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El triunfo se consuma después de una campal'ia digna de figurar en los anales 

de las epopeyas m6s ilustres, con el tratado TEOLOYUCAN en que se entre

ga la ciudad de México a las fuerzas revolucionarias y se decreta la disolu

ción del ejército Federal el 31 de agosto de 1914 (7). Don Venustiano Ca

rranz.a convocó a un CollJreso Constituyente para el lo, de diciembre de-

1916, las elecciones para la e~ección de Diputados Constituyentes se efec

tuaría el 22 de octubre de 1916 (8). 

En la ciudad de Querétaro, se reunieron los Diputados c:onstituyentes con la 

asistencia de Don Venustiano Carran:z.a, todas los miembros y los represen

tantes diplom6Hcos, se efectu6 entonces la primera sesi6n ordinaria. 

El Presidente del Congreso fue el Lic. Luis Manuel Rojas, el Constituyente

clausur6 sus sesiones el 31 de enero de 1917. La Historia fue escrita con gran 

seriedad y acopio par Félix F. Palacios (9). 

l:Urante el constituyente, poco a poco iba llegando la hora de discutir y po

ner en vigor las refOrrnas sociales tan necesarias para el progreso y bienestar 

del País. Existe la relaci6n de causa en efecto en todos los programas reivin

dicatorios del País. Primero la Independencia, después la Reforma y al final la 

lucha Constitucionalísta; en cada uno de ellos el Pueblo Mexicano fue buscan

do plasmar en la Ley fundamental sus legitimas aspiraciones que han sido cau

sas de ansias populares. 

El Congreso estuvo formado por 2 facciones que se disputaban en todo momento-
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la supremacra ¡xirlamentaria. El grupo adicto al primer Jefe Autores del -

Proyecto.de Constituci6n remrrnada y el de radia:iles que contaba con el a~ 

yo de Don Alvaro Obreg6n a quien aureolaba la victoria obtenida contra -

Francisco Villa. Estas últimas maniobraron con extrema habilidad, derrotan<!? a 

los moderados y convirtiendo el proyecto de comenzar en una nueva Constitu

ci6n. 

Por fin el dfa anhelado por el Pueblo llegaba, al ver cristalizados aquellos -

ideales por los cuales había derramado tanta iangre, la Corga lv\agna o Cons

tltuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Una revoluci6n tan profunda como la de México, requiere de Leyes bastante 

.afiliadas y s61iclas, para que puedan penetrar, como cul'Gs de acero, ha!;·J las 

rafees de la sociedad; necesita también de organos sociales tan perfectamente 

compenetrados que hagan realidad esos ideales, y terminen con el bloque dew 

privilegios y usurpaciones, que los fines de la revoluci6n tratan de destruír. 

Por eso la obra de la Revoluci6n en materia obrera es radical y de gran trasce.!2 

dencia sociológica, jurTdica, económica y eminentemente hist6rica para nues

tro pafs. Nuestra Ravoluc16n Mexicana tiene el legnimo orgullo de mostrar al 

mundo que es la primera en consignar en una Constituci6n lo~ sagrados derechos 

de los trabajadores (1 O). 

La Constituci6n de 1917, conserv6 y perfeccion6 los principios PolTticos Cons

titucionales de 1857 y estableci6 las pautas sociales y econ6micas en que se -
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fundan las luchas de hoy por un futuro mejor. GarantTas para el trabaja

dor, que han sido la base de nuestra historia y derecho s:>cial. 



11.-ANTECEDENTES DEL ARTICULO 123. 

Para entender nuestros problemas polnicos, culturales, econ6micos y socia

les, es neces:irio comprender toda la vida de lucha y s:scrificios de nuestro

pueblo, y poder significar la importancia tan profunda que tiene la formula

ci6n del Artrculo 123 Constitucional, que garantiza, protege, tut9la, digl,!! 

ñca y reivindica los derechos sociales de los trabajadares, proclamados por 

la Revoluci6n MexicaflCI, 

A continuaci6n citamos algunos antecedentes del ArtTculo 123 (11 ). 

1, - Leyes de Indias (20 de noviembre de 1542). 

2.- Estatuto Org6nico Provisional de la República. 

3. - Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. 

4.- C:Sdigo Civil de 1870. 

5. - Ley Jore Vicente Vi liada. 

6. - Ley Bernardo Reyes. 

7. - Programa del Partido liberal Mexicano, 

8. -Adiciones al Plan de Guadalupe. 
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FRAY BARTOLOME DE IAS CASAS,- En 9J exposic~6n que present6 al Empe-

rodor C.arlos V en contra de las encomiendas y repartimentos, di6 origen a las 

42 ordenanzas que se promulgaron el 20 de noviembre éle 1542. 

Por mucho tiempo la legislaci6n de Indias y especialmente en lo que fue la -

nueva Espaf'la, se calific6 en .conjunto como lit.eraturá Jurrdica. Es.te conte

nTa algunas de cardcter laboral, que bien podría tomarse como antecedente ~ 

jado de nuestro Artrcu lo 123 Constitucional, entre esas disposiciones laborales, 

podemos mencionar algunas como: Jornadas de tmbajo (Bhrs) salario mTnimo,-

pago de salario en efectivo, prohibici6n de la tienda de raya; sin embargo t~ 

dos los ordenamientos sirvieron p:rm dictamenes judiciales sin llegar o la rea!! ..... , 

dad social, puesto que los indígenas continuaban en la miseria, opresi6n y -

que éstos debieron ser amparados por la justicia Real (12). 

En los estatutos de las leyes de Indias se disponTa que los Indios Fueran bien -

trotados,.que por nireuna causa se les pudiero hacer esclavo~que se les dlero 

libertad a los que ya lo eran, que no se les cargase de tiabajos rudos y exce-

sivos que se quitasen las encomiendas a los virreyes y gobernadores y oficiales 

Reales, que se moderasen los repartmientos excesivos y que en lo "SJJcesivo no 

se diesen nuevos, sino que al morir los encomenderos pasasen sus repartimien-

tos a la corora (13). 

Estatuto Orgánico Provisional de la República.- terminada la vigencia de las 

Leyes de Indias, durante la guerra de Independencia, en los veite y tres se!!. 
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timientos de la naci6n", que son un claro antecedente ideol6gico del ar

tículo 123, C.Onstitucional. 

El 15 de mayo de 1586, aparece clammente, otro antecedente de nuesha 

legislaci6n laboral en el Estatuto Orgdnico Provisional de la República. 

(14). Bajo el ttlulo de "Gamntías Individuales" secci6n Quinta, se esta

blecen dos artículos relacionados con la cuesti6n laboml. 

El Artículo 32 dice textualmente "nadie puede obligar sus servicios perso

nales sino temporalmente y para una empre50 detenninacla, una ley espe

cial fijará el ténnino a que puedan extenderse los contmtos y la especie de 

obras sobre las que hayan deversorse. (15). 

El ArtTculo 53 establece lo referente a los menores de 14al'los, los cuales 

no pueden obligar sus servicios personales, sin la intervención de sus padres 

o tutores y a falta de ellos, de la autoridad polrtica. En esta clase de CO!!. 

tratos y en los de aprendizaje, los padres, tutores o la autoridad polnica

en su caso fljarán el tiempo que ha de durar no pudiendo exceder de 5 ho-

ras¡ las horas en que diariamente se ha de emplear al menor, y se reserva

ron el derecho de anular el contrato siempre que el amo o el maestro usen 

de malos tratamientos para con los menores, no provean a sus necesidades 

seg(Ín lo convenido o no los instruyan conclentemente. 

La idea principal de ésta legisloci6n no fue proteger o lo clase trabajadora, 

sino exclusivamente proteger al menor como tal, y no como obrero, dicha 

estatuto solo abarcó hasta la fecha en que fue 9lncionada la Constitución 

de 1857 (16). 

¡. 
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ESTATUTO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICANO.- El Emperadort.Aaxi-

millano de Habsburgo, expidi6 una serie de decretos que tenclran a una polr

tica tan liberal que no estaba de acuerdo con la posici,6n tradicional de la -

clase conservadora y del Clero Mexicano. Entre estos decretos figuraban el 

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que reglamentaba en fonna gene• 

ial el Gobierno del Imperio. ·Dicho Estatuto coreci6 de vigencia pmcnca y 

de -ialidéz jurrdica su expedic16n ocurri6 cuando 'llU Gobierno iba a decli-

nar (17), 

Con relaci6n al tema de traba lo, continúa en el Artrculo 70 del Capl'tulo de 

"Garantías Individuales" que nadie puede obligar sus servicios personales, -

sino temporalmente y para una empresa determinada. Los menores no lo pu;_ 

den hacer sin la intervenci6n de sus padres o curadores, o a folta de ellos de 

la Autoridad Poll'tica, estos preceptos son basados en antecedentes directos -

de C6digos anteriores, se ha hecho menci6n merced a seguir una secuencia -

hist6rioo del ArtTculo 123 Constitucional y entender y comprender el número 

ideal del Imperio Mexicaoo, y considerar que dicha legislación no implic6-

ni~ún avance positivo a la soluci6n de los problemas obreros. 

El C6digo Civil de 1870, reglamenta algunas cuestiones de trabajo y puede 

considerar.ie como la primera legislaci6n protectora de los obreros que estu-

vo vigente en México (aunque por breve tiempo), por lo tanto es un antece ,. 
dente de ruma importancia en relación al ArtTculo 123 Constitucional. 
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Este C6digo tuvo influencia del C6digo Franc€ts sal.vo algunas modifica

ciones.que superaron al C6digo de referencia. 

En el tftulo denominado "Contrato de Obra" el C. C. lncluy6 los siguien

tes contratos. 

1.- Servicio doméstico, 

2.- Servicio de jornal. 

3.- Contrato de obra a destajo. 

4. - De los porl·eadores o alquiladores. 

5. - Contrato de Aprendizaje. 

6. - Contrato de Hospedaje. 

Se hace notar que con este C6digo, la historia del problema obrero comen

:z6 a transformarse ya que, apareci6 un cierto lnterlis por dignificar el tra~ 

Jo, rompiendo con la hodici6n que consideraba al trabajo como arrendamie!:! 

to, nadie puede presi'Clr un servicio sea el que fuere sin hacer uso y emplear 

su libre voluntad y poner en eJercicio alguna de las facultades del hombre. 

Al hablar de alquiler o colocaci6n de obras, (caprtulo 111 del tnulo de Arre!!. 

damiento en el Código Francés), el hombre no puede ser nunca comparado., 

con los seres i1TCJclonales y menos aún con las cosas inanimadas pues estos -

el considerarlo asT, es un atentado a la dignidad humana llamar alquiler, a 

la prestaci6n de servicios personales (18). 

En ese aspecto nuestro C6digo de 1870, super6 a la legislaci6n France~, al 

permanecer m6s fiel al principio de igualdad y suprimir las presunciones co~ 
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sigmdas en beneficio del patrono (J 9). 

Tambi6n se dictaron alguoos medidas mbre el $Cdario, se orclen6 que a fa 1-

fa de pacto expreso, se atuviem a la costumbre del lugar, tomando en CO.!) 

sidemci6n la clase de tmbajo, el sexo y aptitudes del que prestara el se!. 

vicio (20). 

Concluyeron, fi¡ando los Derechos y Ob1igaciones de las partes, a pesar de 

estas dispo~ciones en favor del trabajador, esto no mejoro en nada la si tu~ 

ci6n m6sque nada debido a la incultura general del rueblo Mexicano, -

que no tuvo posibilidad de acudir a los tribunales por no poder pagar abo-

godos, designn peritos que fijaran el monto de sus salarios etc. 

Asi las cosas el trabajador continuaba recibiendo las humillaciones, veja-

ciones por porte de los economicamente fuertes (21 ). 

lEY JOSE VICENTE VILIADA.- (22) Dicha ley se vot6 el 30 de abril de-

1904, estobleci6 en el Artículo 3o. la Teoría del riesgo profesional dicie_!) 

do: "Cuando con motivo del trabajo que se encargue a' los trabajadores asa-

lañados, o que disfruten de rueldo a que se hace referencia en los doo ar-

tfculos anteriores, y en el 1787 del Código Civil, sufmn éstos algún acci-

dente que les cause la muerte o ur.a lesión o enfermedad que les impida -

tmbajar, la em~ o negociación que recibe sus servicios estará obligada 

a pagar, sin ¡:>eTjuicio del SJlario qllil se debiere devengado por causa del 

tmbajo •••• , se presume que el accidente oobrevino por causa o motivo del 
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traba¡o a que el obrero se con$0graba, mientras no se pruebe lo contmrlo, 

Las indemnizaciones a pagarse eran sencillamente bajas (23). 

1. - Pago de atenci6n médica, }'O fuera en el hospital, que 

hubiere establecido el patrono, o el de la localidad. 

2.- Pago del s:ilario que percibTa el trabajador. 

3. - Si la incapacidad provenTa de enfennedad y duraba m6s 

de 3 meies, quedaba liberado el patrono. 

4.- PodTa pactarse en el contrato que la responsabilidad del 

Patrono durard mayor tiempo, especificando la roturoleza y extensi6n de 

las obligaciones. 

5.- En caso de fallecimiento, quedaba obligado el Patrono a 

pagar los gastos de inhumaci6n y entregar a la fumilia que realmente de

pendiera del trabajador el importe de 15 dTas de 9llarios, 

Las disposiciones de la Ley, oo podran ser renunciables por los trabafado

res y solo se exclura de sus beneficios a los obreros, cuya conducta no fu!:_ 

ro honrada y digna o se entregara a la embriagu6z y no cumpliera emcta

mente sus deberes. 

LEY BERNARDO REYES (2 4) . - La Ley de Reyes ha sido considerado como 

mds importante, por ser m6s completa, permaneció Ignorada, sirvi6 de m2 

delo al Gobero::idor Salvador R. Mercado para la Ley de accidentes de -

trabajo de Chihuahua, (29 de julio de 1913), y a Gustavo Espinom Mii; 

les en la ela.boraci6n de la Ley del Trabajo de Coahuila 1916 (25), 
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En su artículo primero consignaba: El propietario de alguna empresa de las 
.. 

que se enumeran en esta ley, será responmble civilmente de los accidentes 

que ocurran a sus empleados y operarios en el desempef'!o de su trabajo o con 

ocasi6n de ~ste. No hoy origen a responsabilidad civil. del empresario, los 

accionistas que se deban a olgura de estas causas. 

1.- Fuerza maya extraf'ia a la Industria de que se trate. 

2.- Negligencia Inexcusable o culpa grave de la victima. 

3.- lntenci6n del empleado u operario de causarse dal'lo (26). 

Artículo 2o. - Todo accidente se estimará comprendido en la primera parte del 

articulo anterior, mientras no se pruebe alguna de las circunstancias mencio-

mdas en la parte final del mismo artrculo (27). 

la Ley de Reyes y la de Villada, concordaban al estimar el Patrono la obliga\"' 

ci6n de indemnizar a sus obreros por los accidentes que sufieran, así como tam-

bien en cuanto dejaba a cargo del mismo patrono la prueba de la exculpante -

de responsabilidad. 

Lo anterior sirvi6 de escape a los Patronos y empresarios quienes se esforzaron-

siempre por demostrar la llamada negligencia inexcusable o culpa grave del -

obrero, desvirtuando asi en buena medida la teoría del riesgo profesional. 

INDEMNIZACIONES DE LA LEY B. REYES.-

1. -Asistencia m~dica y farmaceútica por el tiempo no mayor de 

6 meses, 
2. - Si la incapacidad era temporal total, al 50% del salario,ha_! 

ta que el trabajador pudiera regresar al servicio, sin que la obligaci6n subsistiera 
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por m&s de 2 aflos. 

3. - Si cm temporal parcial de un 20 a un 40%, l)asta por un 

plazo de afio y medio. 

4. - Si ero pennanente total, sueldo integro por 2 ai'los. 

5.- Si era permanente parcial, la misma paro los casos de in.: 

capacidad temporal parcial. 

6.- Si el accidente producía la muerte, la pensión consistra 

en el sueldo integro del obrero, dentro de plazas que variaban entre 10 y 2 

aflos según de que de la victima hubieran dependido solo padres y abuelos, o 

bien hijos, nietos y conyuges. Además de esta pensión debían de pogarse los 

gastos del funeral (27). 

El Artrculo 7o.- sei'lala el procedimiento para exigir el pago de las indemni

zaciones, que consistTa en un juicio verbal, con simplificación de los tr6mi

tes y reducción de los mismos. 

PROGRAIM DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO. - En el año de 1906, dos 

principales dirigente's de la oposición contra el régimen Porfirista, habían e"!!_ 

grado a los E.U.A. Es precisamente en San Luis Missouri donde lanzaron -

"el programa y manifiesto del Partido Liberal Mexic:aro" {28), en el cual se

recogieron, al lado de las Reformas Pol!Hcas que se habían venido susten-
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tondo, las primeras reivindicaciones netas y claras en materia social, in-

fluídos por los pensamientos de Manuel M. Diéguez y Esteban B. Colder6n 

(29) quienes les daban a conocer las condiciones tan desfavorables para el 

obrera que regTan en cananea, cuya Huelga sangrientamente reprimida y -

casi simultáneamente a lci~parición del programa, habTa de ser seguida -

por la de RTo Blanco y otras 111otivadas, por reivindicaciones laborales. 

Entre los prop6sitos del Partido Liberal Mexicano relativos a la cuestión la-

boral cabe mencionar los consignados en el Capital y Trabajo (30). 

21, - Establecer un máximo de 8 horas y un salario mínimo, para salvar de 

la miseria al trabajador. 

22. - Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. 

23. - Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo; los patronos no 

burlen la aplicación del tiempo máximo y el salario mínimo. 

24. - Prohibir en lo absoluto, el empleo de nil'los menores de 14 af'los. 

25. - Obligar a los dueflos de minas, fóbricas, talleres, etc., a mantener 

en las mejores condiciones de higiéne sus propiedades y a guardar los luga-

res de peligro en un estado que pre!le seguridad a la vida de los operarios. 

26.- Obligar a los patronos a propietarios rurales a dar alojamiento higié-

nico a los trabajadores cuando la naturaleza del trabajo de éstos exija que 

reciban albergue de dichos 'patronos o propietarios. 
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27. - Obligar a los patronos a pagadndemnizaci6n por accidentes de Ira~-~ 

jo. 

28.- Declarar nulas las deudas actualesde.fos jornaleros de campci, .. paru 

con los amos. 

i·;J.9.,- Adoptar medi~s para que los dueftas de tierras no abusen de los medie-

ros. 

· '··'30;- Obligar a los. arrendadores de campos y casos a que -indemnicen, a los 

arrendatarios .. de sus propiedades por la.s mejoras necesarios quf!4:lejen. en • -

.. ellas. 

31.- fulhibira·los~,.bajo severas penu, que paguen al m:ibafadt>r de 

.eualquier 1JkD mm:lo,-que m -sea con dinero e!ecti"°, prohibir y ccs!igar1'ue 

~ .lmporean multas a los trabajadores o se les hagan .descuentxis de JU jorml, 

o .~.n:!tlrde el pago de la raya por má¡ de una semana, o se niegue al que~ 

separe del trabajo, el pago inmediato de lo que tiene ganado. 

32. - Obligar a ;todas los emprems o negociac:iones a no ocupar entre sus em

'Pleodos y trab:ijodores sino una minorli:i .de extranjeros, no permitir en nir.:¡ún 

caso que,trabajos de la misma da!e" pc19uen peor al mexiccno que ol extra_!) 

jero en el mismo establecimiento o que.a los mexicanos se les pague en oha-

. , forma que a los extranjeros. 

33.'." A ser obligatorio el descanso dominical. 
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Apuntaremos como colaboradores prh;icipales de este programa a los Flores MIJ

g6n y representa uno de los primeros esfuerzos de la ~ida de México referente

ª refunnas sociales. 

ADICIONES AL PLAN DE GUADALUPE.- El Plan de Guadalupe no fue sola

mente el producto inmediato de la indignaci6n general conha el magnicidio -

perpetrado por el usurpador sino más fondo y substancia, ya que al proclamar

la necesidad de restablecer la legalidad en la República, sirvl6 de premisa a 

la transfonnaci6n institucional del Pars, fue la Bandera y el programa de la -

Revoluc16n Constitucionalista de México, y se establecieron las bases que cE 

rTan vida a la nueva.estructura nacional al sintetizar las tendencias que con

dujeron al pueblo a la reolizaci6n de sus justas aspiraciones. 

El Plan de Gudalupe, fue firmado en Coahuila el 26 de marzo de 1913 (31) y 

en él ofreci6 Corronza satisfacer las justas aspiraciones d,el Pueblo, pero como 

durante el proceso revolucior.ario se hizo indispemable dar soluciones adecua

das a los problemas 9:>cioles que afectaban al País, se adicion6 el Plan 12 de

diciembre de 1914 (32), las bases de la transformación ideol6gica,ya que pos

teriormente se expidieron leyes y dec'retos que promovieron la estructura jurTdica 

de México. 

En lo que respecta a la cuesti6n laboral ésta se encuentra comprendida en el 

Artrculo 2o. de las adiciones al Plan de Guadalupe, se dice que el primer -

Jefe de la Revoluci6n y encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en 

llli:tilli6tf' 
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vigor durante la lucha 1 todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas; 

a dar s:ttisfa~ción a las necesidades económicas, sociales, y polil icos del País, 

efectuando las reformas q1Je la opinión pública exige como indispe•t>1bles parl 

establecer un reglmen que garantice l.J ig1Jaldad de los mexicanos entre sT. ••• 

leglslación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero, 

y PI\ genera 1 a las clases proletarias (33). 

Las promesas revolucionarias contenidas en las adiciones al Plan· de Guadalu

pe, y tendientes a satisfacer las necesidades económicas y socia les de obreros, 

sobre nuevas bases de ordenación económica y equitativa distribución de la d_ 

qucza pública se consolidaron defihitivamento en el Artfculo 123. de lo Co~ 

tituc ión PolTtica de 1917. 



1.- PRINCIPALES NORMAS DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Normas que protegen, tutelan y dignlfioan los derechos de los tra

bajadores. 

A).- NORMAS PROTECCIONISTAS (34). 

1.- Jornada m6xima de trabajo: 8 horas, 

11.- Jornada nocturna de 8 horas y prohibici6n de labores Insalu

bres y pel!gro5as ¡iara mujeres y menores de 16 ai'ios y de tra_ 

bajo nocturno industrial. 

111. - Jornada máxima de 6 horas 1 para mayores d? 12 ai'los y me~ 

res de 6 aflos. 

1 V. - Un dra de descanso obligatorios para cada 6 de traba ja. 

V. - Prohibici6n de trabajos fi'sicos considerables para las mujeres 

antes del parto y descanso obligatorio después de éste. 

VI. - Salario mTnimo para satisfacer las necesidades norm:iles del 

trabajador, 

VI l. - Protección al rolario mínimo. 

VIII. - Para trabajo igual, salario igual. 

IX. - Fijación de salario mTnimo y de las utilidades por condicio-

nes especiales subordir.adas a la Junta Central de Conci!iaci6n. 

X.- Pago del s:ilario en moneda de curso legal. 

XI. - Restricciones al trabajo extraordinario y pago del mismo en un 

cien por ciento más. 

XII.- Obligaci6n patronal de proporcionar a los traba¡adores habita

ciones cómodas e higiénicas. 

XIII. - Obligación patronal de reserva, terrenos, para el estableci-
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mientos de mercados públicos, servicios municipales y cen

tros recreativos en cuando su población exceda de 200 habi

tantes. 

XIV.- Responsabilidad de los empresarios por los accidentes de t~ 

bajo y enfennedades profesionales, 

XV.- Obligación Patronal de cumplir los preceptos sobre higiéne

y salubridad y de adaptar medidas preventivas de riesgos de 

trabajo, 

XX. - Integración de juntas de conciliación y arbitraje, con repre

sentantes de las clases sociales y del Gobierno. 

XXI.- Respon!,Obilidades patronales por no someterse al laudo de las 

!untas. 

XXII. -Estabilidad absoluta para todos los trabajadores, sobre cual

quiera otros en las cosas de concurso o de quiebra. 

XXJV.-lnexiglbilidad de las deudas de los trabaiadores por cantida

des que excedan un mes de sueldo. 

XXVI. -Protección al trabajador que sea contratado para trabajar en 

el extranjero, garantiz6ndol e gastos de repatriación por el -

empresario. 

XXVll.-Nulidad de condiciones del contrato de trabajo contrarias 

a los beneficios y privilegios establecidos en fuvor de los tra

bajadores o a renuncia de derechos obreros. 

XXVIII. -Patrimonio de Familia. 



mientos de mercados públlcos, servicios municipales y cen

tros recreativos en cuando su población exceda de 200 habi

tantes. 

XIV. - Responiabilidad de los empresarios por los accidentes de t~ 

bajo y enfermedades profesionales. 

XV.- Obligación Patronal de cumplir los preceptos sobre higiéne

y salubridad y de adaptar medidas preventivas de riesgos de 

trabajo.· 

XX. - Integración de juntas de conciliación y arbitra je, con repre

sentantes de las clases sociales y del Gobierno. 

XXI. - Responsabilidades patronales por no someterse al laudo de fas 

juntas. 

XXII. -Estabilidad absoluta para todos los trabajadores, sobre cual

quiera otros en las cosas de concurso o de quiebra. 

XXIV. -lnexigibilidad de las deudas de los trabajadores por cantida

des que excedan un mes de sueldo. 

XXVI. -Protección al trabajador que sea contratado para trabajar en 

el extranjero, garantiz6ndole gastos de repatriación por el -

empresario. 

XXVII, -Nulidad de condiciones del cor1trato de trabajo contrarias 

a los beneficios y privilegios establecidos en fuvor de los tra

bajadores o a renuncia de derechos obreros. 

XXVlll.-Patrimonio de Familia. 



- 15 -

mientos de mercados públicos, servicios municipales y cen-

tros recreativos en cuando su población exceda de 200 habi-

tantes. 

XIV. - Responsabilidad de los empresarios por los accidentes de t~ 

bajo y enfennedades profesionales. 

XV.- Obligación Patronal de cumplir los preceptos sobre higiéne-

y salubridad y de adaptar medidas preventivas de riesgos de 

tn:ibajo. 

XX.- Integración de juntas de conciliación y arbitraje, con repre-

sentantes de las clases sociales y del Gobierno. 

XXI. - Responsabilidades patronales por no someterse al laudo de las 

juntas. 

XXII. -Estabilidad absoluta para todos los trabajadores, sobre cual-

quiera otros en las cosas de concurso o de quiebra. 

XXIV. -lnexigibilidad de las deudas de los trabajadores por cantida-

des que excedan un mes de sueldo. 

XXVI .-Protecci6n al trabajador c¡ue sea contratado para trabajar en 

el extranjera, garantizdndole gastos de repatriación por el -

empresario. 

XXVII. -Nulidad de condiciones del contrato de trabaio contrarias 

a los beneficios y privilegios establecidos en fuvor de los tro-

bajadores o a renuncia de dorechos obreros. 

XXVIII. -Patrimonio de Familia. 

! ~ 
' 
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XXIX.- Establecimiento de mjas de seguros populares de invalid&z, 

de vida, o de cesación involuntaria del traba jo, accidentes 

etc. 

XXX.- C.omtrucci6n de cascas bmalas e higi&nlcas, para ser adquiri

das por los trabajadores, por sociedades ~ooperativas; las~ 

les se considetan de utilidad social. 

Estas bases constituyen normas proteccionistas y tutelares de todos los traba-

fadores en el campo de la producci6n económica o en cu::ilquler tipo de oc-

tividad profesional y en los llaroodos servicios personalés, o de uso, dere-

chos sociales de la persona humana, que vive de su trabajo, y de la clase 

obrera, para su superación y mejoramiento econ6mico y consecuentemente 

su dignifioaci6n, derechos que deben imponerse en caso de violaci6n pa~ 

nal 1 a través de la jurisdicci6n laboral de las juntas de Conciliaci6n y Ar-

bitraje. 

2.- NORMAS REIVINDICATORIAS OELART.123.CONSTITUCIONAL. 
35. 

VI.- El Derecho de los.frabajadores a participar en las utilidades de 

las empre!Cls o patrones. 

XVI.- El derecho de los trabajadcres a coaligarse en defenlCI de sus in-

tereses fonnando sindicatos y asociaciones profesionales etc. 

XVI 1. -Derecho de huelga revolucionaria. 

XVIII. -Huelgas ITcitus. 

Estas 3 nonnas reivindicatoñas de los derechos de los trabajadores, constitu-

yen los derechos legTtimos de luda, de la clase trabajadora, aunque aún no 
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se haya lo.::¡rado la finalidad que viene a ser la socialización del capital. 

Co 01 estas normas proteccionistas, tutela ·es y reivindicatorias que C0•1He-

ne el artTculo 123 Constitucional en sus principios y textos; el trabajador 

deja de ser mercancía o artfculo de comercio y se pone en manos de la -

clase trabajadora, instrumentos jurídicos pora la supresión del régimen de 

explotació:i capitalista. 

El derecho del trabajo, para sus efectos dinámicos, como parte del derecho 

social, y por consiguiente como un orden jurídico / reivindicador, tutelar, 

proteccionista, y dignificador de los econ6micamente débiles, de los que v_!. 

ven de sus esfuerzos normales e intelectuales, para :ilcanzar el bien de la -

comunidad obrera, la seguridad colectiva y la justicia social que tiende a 

socializar los bienes y productos de la producción. Estimula la práctica -

jurTcia revolucio:iaria de la huelga, en función del devenir Histórico de -

estas riorrn<1s sociales, comprende pu6s, la teorTa revolucionaria del artícu-

lo 123 de la Constitución Polnica de 1917. · 

El derecho del trabajo, como protecf·or de todo el que p.-esta un servicio a 

otro en el campo de lo producción económica, o en cualquier actividad -

laboral, ya sean obreros, je. ,naleros, empleados al servicio ~el e>tado, do-

mesticos, artesanos, artistas, deportistas, profesionales etc. 

El derecho del trabajo, co-no ,-eivindicador de lo clase trabaja.foro, para -

socializar los bienes de lo producción en funci6., de recuperar lo que les-

pertenece en fvnción de la explotación secular del trabajo humano que -
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acrecent6 el capital y propici6 e! des1rrollo econ6mico de la coloni::.i tt 

nuestros dras. 

Es un derecho legítimo de la dase trabajadora, que tran~fornara la es

tructura capitalista por la ineficacia de la legislaci6n d~ la udminlstra

ci6n y de la jurisdicci6!1 en m.:inos del poder capitalista. 

Para el maestro Trueba Urbina el derecho social es norma precepto de la 

más alta jerarqura parque se encuentra plasmada en la Constltuci6n, q•Je 

del cual también emana el deredio Agrario (Art. 27 Constitucio.101) el 

Derecho del Trabajo y de la Previsión S<)cial, asr como también sus dis· 

ciplinas procesales. 

El Congreso Co11stituyente de Querétaro al inclurr el ArtTculo 123 dentro 

de la Constitució,, tuv:J ·~! honor de iniciar el vigoroso coini110 •pe poc:i 

•l ¡>J•::o iba a conducir al pais a su reS1ir:¡irnie11to do 1.J j·Jsticia social, y 

adem6s par ta' raz6n, 11ues~ra patria tuvo el privilegio de ha1)er enviad•J 

$J reflejo a los paises del mundo •Juei'landoL:1s como debe .implantarse el 

soci11lfsmo ~rno ¡justiciero paro las Clases laborantes, pues "México fue 

la ¡Jrirnera Nadó11 que reconoci6 los derechos del trabajo frenie al ca¡iital 

y que concedió garantía~ es,i~.:i::iles JI obrero" (36). 

El Artículo 123 nos revela la for.11ula jurídica en que se plasm6 13( a11helo 

,fo l'eivindicaci6n de un dere•=!,,, ¡usto y humano con disposiciones tutel_:! 

res y pro~eccionistas de la clase trabajado!']. 
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La influencia del Artfoulo 123, se hace notar po·· primera vez en el tratado 

de paz de ver!r.111 es ,fo 1919 / con e 1 que tenn i n6 la primera Gue1·ra Mundia 1, 

pues en su artículo 427, se estableci6 "como programa legislativo de las ~ 

clones que Intervinieron en el, bases generales referentes •l las ga1ontías del 

ttabajador, flj6ndo el derecho de asociaci6n, el salario C•l:>n de asegurar 

un nivel de vida conveniente la jorooda de 8 horas, el descanso semanal, 

la suspensi6n del trabajo de los nin.,s, el sr.ilario i.:1ual condiciones que ase

guren un tanto igual a ~odos los trabajadores sin distingos ·~e r1'1do11Jfid'Jd, 

y un servicio de inspecci6n a fin de asegurar la aplicaci6n de leyes ,:>ara la 

protecci6n de los trabajadores ('37). 
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CONCEPTOS 

1. - SEG!NO. - fl seguro es un controto con el cual uno persona natural 

o jurTdico ~e o!iliga u :es'lrcir las p6rdida so danos que ocurra:i a las pe.!. 

sonas o cosas que es!dn propens.1s o •:orrer un riesgo; es decir, el a~·~g;ira·· 

dor re obligo mediante un premio estipulado, a •intregar al contratante o 

al ber1eficiario 1m copita! o renta al tener el acontecimiento previsto y 

durante el término sennla:lo (38) 

2.- SEGURO SOCIAi..- Es un sistema destinado a defender la economra

fumiliar del trabajador I protegiendo SU SIJ
1a:io lo ¡:>one 0 cubierta de las -

disminuciones o supresi6n que puede sufrir debido a la multitud de rieS,Jos

a q:Je se haya constantemente expuesto, tanto en el desempei'io de sus la·· 

bore:; como fuera de ellas. 

En su aspedto objetivo el rie!go profesional se crea debido al manejo de un 

equipo mecánico por las condiciones del medio en que el trabajador actúa 

si tales amenazas se realizan OO•J5:ln<:h incidentes de enfermedades, el Se·· 

guro viene a reparar sus danos e·,.itaido asr la destrucci6n econ6mica !'ami

liar. 

El Profesor EMIL SHOEMBAUM expresa eue el Seguro Social es la p-Jrte d1i 

la parte pol!Hca social que se dirige a proteger al trabajador de las CM

secuencias econ6micas, sociales, de :salud y de fen6mcnos más:> menos CO!!, 

sales, cuyo costo no puede cubrir con S'JS ingresos ordinarios. 
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GA3RIEL BONILIA MA!UN.- En su teorTa del Seguro S.,cial p•Jblicada en 
' 

Mbico en el ai'io de 194J, ·fofine a •3Sfa lnstituci6n como un seguro C·.)'ª.E 

ti vo establecido por el estado pa;"a ar·ender las necesidades de cierfas cla·· 

ses sociales nacidas por pérdidas, disminuci6n o insuficiencia de s:1larlo. 

3. - SEGURIDAD SOCIAL. - Dicha expresi6n empez6 a utilizarse en los -

E.U.A. en los al'los treinta, según A.J.Al~mo1er, fue adoptado al buscar-

se una •3xpresi6n más amplia que la del SeoJuro Social, puesto que se pens6 

que el nuevo cr>01cepto deberTa incluTr no solo l:i fo1m:i ;i1;ica de éste, I!!. 

no también la :isistencia de carácter econ6mico r;Mcedido por el Gobier-

no a personas care11tes de recursos la cual corrTa a cargo dn los ingresos -

generales del Estado. 

A Sim6n Bolivar el libertador de Américo se le atribuye el origen del tér-

mino al declarar en 1819 que el sisfema de Gobierno más completo" Es -

el que engendro la mayor suma de seguridad social y la mayor social de s.:_ 

guridad poli'tica. 

Sin emb:irgo, no •llcanza rezonancia mundial sino 'iasta la carta del Atlan-

tico •Jll su artTcOJlo So. ya que este consigna a f.J ~e-3urichJ social como uno 

de los objetivo~ sJbsta·iciales de las naciones unidas. 

El Profesor FRANCISCO DE FERRAR!, considero que la Seguridad Socia!, es 

un mo•:f.) d13 pro:lucir de organizar el trabajo, de distribuTr los ingresos de la 

Na·:i6n, proclamando que una parte de elbs .Jebe ser neces:1riamente desti_ 
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nada :i asegurar y mantener ciertos niveles mTnimos de vida y la pleni

tud y estabilidad del empleo. 

La Oficina Internacional de Trabajo, .corisidera como se9uridad social al 

conjunto que fonnan el Seguro Social y la Asistencia Social, para esta 

oficina la seguridad social tiene como :in garantizar una existencia eco

n6mica a las personas que hayan perdido su capacidad de trabajo tota1 -

o parcialmente, Cada Pars debe de resolver el problema del flnanciamie.!!. 

to de su seguridad socla1, toma'1Clo en cuenta su situaci61) eco:i6mica y su 

r6gimen polll-ico. 

ASISTENCIA SOCIAL.- La Asistencia Social es un conjunto de ideas e ins

tituciones que actúan pasivamente; con esto se quiere decir q•Je la asisten

cia espera la realiz·:id6n de los cimientos para entrar en acción, pero hay 

m6s, esta acción 11J enca11irv.1rb '1:icla el individuo más que a la com•midod 

cla1\> q.H esta actitud corresponde al aspec~o »cial, pero frente a la eco~ 

mra su pt"eo,:·Jpació·1 e~ .1•.:.imular dinero 9.Jficiente para c;ibrir con opxtuni

dad el monto de los riesgo~ 1o !as ?'!;'$>!Y.IS necesitadas, a la vez que inver

tir la:1 S:Jmas no utilizadas con vista siempre a la obtención de la ganancia 

o d.-, los intereses. Claro que la asistencia ¡>-t•}::le progre-;1,·, y esto sucede

cuando mejor:i 1 JS bene!'icios que otorga,amplTa u! concepro ds necesidad, 

y elimina el estigma 110t'tJl q1ie significa recurrir a su ayuda. 



111.- LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.- LOS PRIMEROS SEGUROS SOCIALES (39) .- Partiendo del hecho de que 

todas las instituciones encargadas de dar asistencia a la Poblaci6n, tales como 

montepios, sociedades de socorros mutuos, asociaciones filantrópicas etc., no 

cumpllan eficazmente ni garantizaban un mTnimo de protección a sus benefi

ciarios, ocasionó que éstas, y los polTticos que defendian sus inte~Stis, ,~bli-

garon al Estado a crear un sistema de previsi6n comulslvo que beneficiara a 

los oh-eros, patrones y al propio Estado. Esta sifuaci6n adquiere mayor im-

portoncla, si se tiene en cuenta el derorrollo de la Industria y el número ca-

da vez mC1yor de proletarios que se concentmban en las grandes ciudades, lo 

que motiv6 un aumento también en los accidentes y las enfermedades profes~ 

na les, debido al maquinTsmo y a las instalaciones fabriles. Es asT como nace 

la lnstituci6n del Seguro Social, obligatoria en el cuarto siglo XIX. 

ALEMANIA.- El paTs de origen fue la Alemania unificoda por Prusia, después 

de la guerra Fronco Pru~iarxi de 1870, lo que en cierto modo resulta porad6jica 

pués si bien es cierto, que la seguridad social tiene un fundamento psicológico 

profundo, o sea el sentimiento de si mpatTa rolidaria de los hombres. 

El medio menos apropiado para la germinación de ese sentimiento era el de 

los Gobernantes Alemanes Prusianos del Imperio fundado por Bismarck, pero 

es que no solamente sentimientos altruistas operan en el progreso de la huma-

nidad, ya que en ciertos momentos, intereses egoTstas pueden tener efectos-
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positivos en el mismo sentido. Bismarck se morfa en el solo Interés de la uni

ficaci6n de los Estados Alemanes, bajo la hegemonra del m6s fuerte de todos, 

que era Prusia y si el éxito geogr6fico ero indiscutible, necesitaba ahom la 

unidad interra del factor humano • .-

Como obstáculo principal para su empresa, Bismcrrck se enfrentaba a los par

tidos socialistas, partidarios de un sistema de gobierno Constitucional fbr

lamentario para el proletariado Urbano y Rural (cada vez m6s numeroro y -

combativo). Tal vez ~s relaciones con l.a$Clle, Jefe reconocido del movi

miento, al arrebatarle una de sus principales banderas: La medida de segu

ridad Social y tomarlos como iniciativo de Gobierno.· 

El triunfo de Bismarck frente a sus adversarios fue indiscutible, mediante el 

apoyo que le brindó la nobleza Agraria y militar, el propio Bismarck leyó 

ante el Reichstag (Parlamento Alemósn) el 17 de noviembre de 1881, un me~ 

!;'.lje de gran conleniclo social a beneficio del obrero, al mismo tiempo que -

present-aba un anteproyecto de Ley tendiente a organizar "las cajas de soco

rro" / a estas clisposichnes siguieron otras similares: "Ley del Sc.>guro Obli

gatorio ele accidetnes de trabajo", 6 de julio de 1884 que constituye el ant.:_ 

cedente legal más remoto del riesgo profesional; la Ley del Seguro obliga

torio de vejéz,invalidéz 22 de julio de 1889. 

En 1891 se complementaba la legislación robre la materia con el seguro de

supervivencia, además se creo el Seguro de Empleados y 60 recopilan todas 

fas leyes de Seguros en el C6digo Federal de los Seguros Sociales, el ejem-
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plo de Alemania fue seguido por todos los parses clv!li:t.ados, aún por 

los m6s r~calcitrantes liberales, como Francia e lnglatemi. 

. , 

FRANCIA.- En el afio de 1884da los primeros pasos que deben lle

var a la ley del Seguro Social en Inglaterra en cambio el Seguro So

cial encontr6 fuerte resistencia, pero a pesar de ello en 1911 se es

tructura la Ley General de Seguros Sociales, con prestaciones de en

fermedad, maternidad, invalidéz, vejéz, muerte, y cesantra como~ 

vedad, quedando solo libre el de accidentes de trabajo. 

!talla, Espai'ia y Portugal, constituyen un grupo sul genedis, el resto -

de las Naciones de Europa sin que fi:tlte una s:ila, van estructurando -

sistema entre Fines del siglo pas:ido y principios del presente. 

Varios paises Asiáticos y Africanos aceptan también por esta ép.)ca el -

Seguro Social, destacando entre ellos; India, .lap6n, y AFrrca del Sur. 

En cuanto al nuevo Continente, tiene que esperar todavTa bastante para 

ver implantado el Seguro Social en su generalidad y obligatoriedad, de

bido a varios fuctores que no lideran posible sus establecimiento inme

diato. Entre otras causas, cabe destacar el poco desarrollo que habra -

logrado la económía, situación esta que motivó el incipiente desarrollo 

del movimiento obrero. El Seguro Privado en cambio, lograba grandes 

avances, pues cubría toda clase de rie!GoS inclusive el del desernpleo, 
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pero la gran crisis econ6mi ca del 29, hizo comprender a los Estados la n.e

ceslclad de protejer al trabafador de toda clase de ln~rtunios. 

En los E, U .A. es el New De-~! el que permite la implantá·:i611 del Seauro 

Social en el al'lo 19'35, de 6mblto ~ederal y obligatorio ciOn presta,:io11es 

a sobrevivientes ancianos, y para<hs, su creador el Pr8'idente Roossvelt 

trat6 de como entender !:is pre$taciones la enfenneda, matemichd, e in-

val Tdez; todo esto unido a 1 JS infortunios profesionales, habrían de ser 

grandes pilares del futuro bienestar popular según frase del propio esta

dista, En cuanto a lberoamcrlca , lard6 todavía unos aflos 011 a¡XJrecer el 

Seguro Social en relaci6n a la s Na::iones Europeas, la mecha no prende por 

igual en todas ellas , pues '11Íentras unas naciones han logrado l':ln solo le

yes fragmentarias sobre riesgos, otras hon elaborodo completrsimas disposi

ciones, chile y Argentina se consideran los ¡:>laneros con sys leyes de Segu

ros Social obligatorios de 1924 y 1919 respectivamente, 

MEXICO. - a pesar de ser de las primeros Repúblicas amer!canas en impo

ner el Seguro Social pues que asr lo dicta la Constituci6n de 1917, y ma.!' 

tiene el mismo criterio la Ley Federo! del Trabajo de 19'31, SIJ ley no ªP.:! 

rece sino hasta el 19 de enero de 1943, incluyendo a todo ~rabajador y~ 

neficiándolo e11 toda clase de seguro. 

IA SEGIJ~IDAD SOCIAL MEXICANA.- La necesidad de lci implantar.i6n del 

Seguro Social en México se puso de manifiesto, en los programas liberales -
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y reformistas de los precursores de la Revoluci61i, por los comienzos 

d•31 presente siglo. ,,,En parte perseguran reivindicaciones en mai·eria de·· 

traba fo y Previsión Social, prete1'!diendo para ello reformas a la :O!ístit~ 

ción de 1857, la cual carecía del contenido s:icial que buscaban. Esasr 

como el program<:J liberal de 1906 demando que se1n principios constituci~ 

nales lo mismo la seguridad de los obrero~ :¡:Je la; p•3nsiones y las indemni

zacio:ies p)r accidentes de trabajo. 

El programa de gobiern0 de Don Francisco 1. Madero contenra una ley sobre 

pensiones e indemnizaciones par accidentes de trabajo, la cual fue aprob:i

cb en el ai'lo de 1911 por el partido Constitucionalista, el deseo par lograr

tan ansiadas reformas sociales se va acentuando o medida q:Je triunfa lo re

volución. Pero no es hasta 1916, cuando en realidad se inicia~ los estudios 

tendientes a co,seguir la reforma Constitucio•10l en los cuales se asegurob:in 

ya condiciones humanas de trab:ijo, salubridad de locales, y garantTa sobre 

riesgos profesionales; además proponTan el fomento de establecimientos de

beneficiencia y de instituciones de Previsi6n Social. 

Poco tiempo después el 5 de febrero de 1917, se promulg6 la nueva constitu

ción Polri'ica de los Estados Unidos .\Aexiconos, cuyo capitulo VI, demmin~ 

do "Del Trabajo y Previsi6n Social" sel\ila expresamente en sus frocdones -

XIV, XXV, XXIX, del ArtTc1Jlo 123 lo siguiente. 

Fracción XIV" Los empresarios serún respo'.lsoliles de los accidentes de trob:i~ 
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jo yde las enfenneclades profesionales :le los trabajadores., sufridos C<>•l 

motivo o en el ejercicio de la profesi6·1 o ~bajo que'ejecuten; por lo 

tanto !os pa~rones deberán pagar las indemnizaciones correspondientes, 

según q•Je haya traído como consecuencia la muerte o simple inca~ 

cldad ·'emporal o permanente para traoojar, de acuerdo con lo que las

leyes de~erminen. Esta responsr;ibiliood subsistirá aún en el caso de q:Je 

el p:itrono contrate el trabajo ¡x>r un inteim·~diario. 

Fracci6n XXV, el servicio para colocaci6n de los trabajadores ser6 gro-; 

truito pora estos, ya sea que se efectúe por oficinas municipales, bolsos 

de trabajo o por cualquier otra Institución Oficial o particular. 

Fracción XXIX, se co:isiderar6 de utilidad social: El establecimiento de 

caja~ :le Seg..,ros populares, de invalidéz de vicio, de cesación voluntaria 

de trabajo, de accidente y de otros con finalidad an6loga•;, por lo cual 

tanto, el Gobien1~ Fed-e.-al como el de cada estado deber& fo:n;,oi'ar la

organizaci6n de insmucio11es de esta Tndole, para infundir e inculcar 

la previsión social. 

la Fac1Jltad constitucional obrgoda a los Estados para legislar e.1 materia 

de Previsi6n social y d'3 r·rabajo motiv6 que aparecie~:in m"Jchos cuerpos 

legales de esto Tndo1e. 

El pdmer ejemplo lo tenemos en el C6digo de Trabajo de Yucatán de 1917, 

cuyo antecedente inmedia~o fue u11a ley del trabajo , en la que hacía res

ponsable a los patronos de los accidentes y enfermedades profeslo:iale:; -:le 
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sus obreros. ·esta Ley fue ino?lrante asr como otras disposiciones andloga~ 

tales como la ley de a :cide11tes industriales de 1921, para eslas fechas to .. 

das las leyes de tipo social io •?ran una novedad, puesto que con ~nterior!_ 

dad algunos estados como el de México (1904) Nuevo León (1906), tenTan 

en operación preceptos legales que permitia11 indemnizaciones en dinero 

y la atención médica, pero las circunstaicias de la lucha armada imperan- · 

te e•1 la Nación, demoraron el des~o de tMer una legislación mós C•)ngn.1e~ 

te con técnicas avanzados de seguridad social, 

No fue sino hasta el alfo de 1921 cuando en formo especi.:11 se p•·esenta un 

proyecto de ley del Segvro Social, en cuyo preambulo se ha.:e11 interesan-

tes consideraciones ídeo 1ogTa muy avanzada para esta época, tales como 

la función del estado en pro del bien~star de todos ::iquellos que carecen-

de "bienes de fortuna" y cuyo único patrimo,1io ·~s su fuerza de trabajo, sin 

emb:irgo bajo este punto de vista no se lleva el ideal de justicio social sino 

m6s bien con el fin de aumentar la riqueza privada,creodora de riqueza -

pública que a la vez contribuye a la prosperidad de la Naci6n. 

Con el objeto de evitar desequilibrios econ6micos en la reolización de ries-

gos, se creó la cojo de riesgos profesionales en 1922, cuestiones de orden-

poll'tico impidieron que el proyecto fuera aprobado por el Consejo de lo U-

ni6n, a pesar de que el interés popular fuvorecfo la implantaci6n de la me-

dido. 
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En el perTodo de 1927-1928, nace el partido de la Previsi6n Social forma

do por adictos al General Alvaro Obreg6n, uno de cuyos postulados pedTa

el eslablecimlento del Seguro Social en sus diversas formas, tanto de jubil~ 

cl6n, por vejéz, seguro de vida, e indemnizaci6n por accidentes de tra~ 

jo, Casi todos los programas de otros particulannente el denomirado "Par

tido Obrero de México" el cual _pugra por una implanlaci6n del Seguro So

cial a nivel Federal. 

Con base en estas inquietudes en el af'lo de 1928, se fonn6_ una Comisi6n pa

ra que redaclara un C6digo Federal de Trabajo, el cual deberTa contener un 

capftulo especial en materia de Seguros Sociales. Sin embargo se lleg6 a

la conclusi6n de que era más conveniente una legislaci6n seporada; por un 

lado una ley sobre el trabajo y por otro una ley sobre Seguro Social. 

Al mismo tiempo iba progre&indo la idea en favor de la reforma del artículo 

123 , fracc i6n XXIX, que a la postre se convirti6 en un hecho a 1 ser apro

bada por las c6maras en Agosto de 1 <tl..9, publicada en el Diario Oficial el 

6 de noviembre del mismo año y su redacción qued6 de la siguiente forma: 

"Se considerará de utilidad pública la expedici6n del Seguro Social 

y ella comprender6 seguros de invalidéz, de vida, de cesación involuntaria 

del trabaja, de enfennedad y accidentes y otros con fines análogos". 

En 1931, se promulgó la Ley Federal del Trabajo que en lo relativo al Seg~ 

ro Social nos dice: 
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.• 
11 No basta afirmar el principio de riesgo profesional y, con suje

ción al criterio de que el derive establecer tanto en los casos de respo.i:. 

sabillclad, como el monto de las indemnizaciones ••.• Es necesarid dar 

a los trabajadores la garantra de que recibirán la reparaci6n que les ha sido 

asegurada. El Gobierno Federal compenetrado de que no era posible en -

el estado que se encontraren las relaciones industriales, establecer un s!! 

tema racional y equitativo de reparación de los riesgos profesionales, más 

que por medio del Seguro, consideró necesaria la reglamentación de esta 

materia la cual se hace figurar en el mismo cuerpo de la Ley de Trobajo , 

solo que en forma provisional y emprende un estudio con el fin de propo

ner en breve plazo al congreso de la Uni6n un proyecto de Ley sobre Seg~ 

ro obligatorio. 

LEY DEL SEGURO SOCIAL.-· En el af'lo de 1934 se encomend6 a la Ofici-

na de Previsi6n Social del Departamento del Trabq o, la elaboración de una 

Ley del Seguro Social, la cual contenTa bases muy sistematizadas en materia 

de riesgos profesionales, enfermedades, maternidad, vejéz e invalidéz; con 

respecto a la gestión y cotización que era de car6cter tripartita, y por lo -

referente al amparo, se indica que este debe comprender tanto al obrero in

dustrial como al traboj..idor rural (40). 

Poco tiempo después en el primer Plan Sexenal (1934-40), se hace notar los 

beneficios de la implantaci6n del Seg. Soc. p<Jl'O llevar a echo la idea, se 
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elabora la ley respectiva lo que no lleg6 a discutirse. No fue hasta el 

segundo Plan Sexenal (1940-46) cu•Jndo ello tuvo lugar y sus carJct~

rfstioos bs si;uientes: 

a). - En cuanto a los ries3os •:ubiertos; enfonnedad profesional pe<;,! 

dentes de tl'lbajo, enfennedades no profesionales, maternidad, V'Jjéz, i.'! 

v1!idéz y desocupación involuntariJ (no comprende la contingencia d.e -

muerte, ?er> ,J! pr•Jpós1to •Jl'll que cuando la técnica y la ex;•::•·iencia lo 

permitiesen pudiera llegar al riesgo único, beneficiando asr a todas las 

?ersoral econ6micamente débiles. 

b).- En C1J~nto al financiamiento: En es~e apartado se dispone que 

la contribuci6n seo tripartita: 

1.- Estado, 

2. - C.apital., 

3. - Trabajo (excepto en el rieSJo profesional) que debe correr a car

go exclusivamente de la empre:¡a. 

e), - En cuanto a la ge!tión: Esfa se enco:nien:la al Instituto Mexicano 

del So1Juro Social, órgano con personalickt J jurTdica y autonomfo en sus fun

ciones, cuya administración corre a cambio de representantes del Gobierno 

o de los patrones, y de los obreros. 

d). - En cuanto a prestaciones: Se otorgarán en 1?s¡:iecie y en dinero y 

no solo cobrirán el infortunio, sino también la previsión contra los riesgos 

mediante cierto tipo de prestaciones indirectas; tales como la~ referentes a 
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la higléne y a la seguridad en el trabajo. 

AsT es como llegam:>s a la r.ictual ley del Seguro Social, a efecto de ela

borarla en el :ii'lo de 1941 se crea el Departamento rJ3 Seguros Sociales 

dependientes do la SecretarTa del Trabajo y Previsi6n Social, a la cual

se le asignan las siguientes atribuciones: 

1. - Estudio y proyectos que se relacionen con l"ll establecimiento de 

Seguros Sociales sobre la vida, invalidéz, cesoci6n involuntaria del tra~ 

jo, enfermedades y accidentes d•.J a·:uerdo con lo ordenado en la Fracción 

XXIX del Artículo 123 Constituciona 1. 

2.- Recopilación de datos estadTsticos e infonnaciones necesarias 

con el fin de dar a los trabajadores bases técnicas confiables. Una vez -

estructurada finalmente,la ley pasa a consideración del Presidente de la -

República el lo, de diciembre de 1942 y pocos dfas después a la C6mara 

de Diputados quien la aprueba el día 23, y a la de Senadores el día 29-

del mismo mes y ai'lo, su promulgación tiene lug'1r el l 9 de enero de 1943 

mediante la publicaci6n respectiva en el Diario Oficial de la Federación. 

La Ley constituye un C6digo de Seguridad cientificamente ela':xirada con 

todas sus perspectivas de viavilidad en su realii:aci6n, lo que por este mo

tivo representa una firme garantfa técnica para establecer en Máxlco, el 

Seguro Social tanto paro beneficio de las clases productoras, a la vez -
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que para impulsar el desarrollo econcSmico y social de México. 

Con respecto a la publicación del Seguro Social, expedida en cumpli

miento del mandato que leg6 al Pueblo de Mbico el cÓnstituyente do 

Oueretaro, valorando en toda su magnitud el esfuerzo de los regfme

nes Gu!Jsrnamentales anteriores asf como de las administraciones del 

Seguro Social que antecedieron al actual, no podemos soslayar una "' 

verdad; por encima de wriados problemas y dificultades, desde su fu_!) 

daci6n el Instituto h:I encontrado la simpatfo y el apoyo _.ie los secto

res obrero y empresarial quienes .:olaborando estrccham·~nte con el G~ 

bierno de la República 1-.:Jn penniticlo que en la actualidad se proteja 

a un poco m6s o menos del 20% de la Población total del fbfs, la Se

guridad Social ha avanzado firmemente en la escala din6micr.a a ¡Y.lrlir 

de la primera ley mediante el esfuerzo constante y redoblado de un im

portante número de Mexic<1r10s que han trabajado para ser realidad los

mandatos de la Ley y que nos hemos apoyado en el esfuerzo del Pueblo 

de México, especialmente en la ,lucha constante de la clase trabaja

dora por alcanzar mejores niveles de bienestar. 



IV .-ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DEPORTE. 

1. - GRECIA Y IAS OLIMPIADAS. -

A). - LOS JUEGOS PANHELENICOS (41 ). - Los juegos olrmpicos se or-

gani:zaban en honor de los dioses, la atención de toda Grecia estaba -

concentrada sobre los 4 grandes festivales Panhelénicos; los juegos olrm

picos de Olimpia y los juegos Pitios de Delfos, que ambos celebraban~ 

do 4 al'los los juegos Nemeos de Argous y los lstmicos de Corinto, que t~ 

nran lugar cada 2 al'los, atraTan atletas de tocias partes de Grecia, com

petían como individuos no como equipos {aunque sus respectivas ciudades 

se vanagloriaban de sus triunfos), a Fuer de estrictos amateurs. Las Gu~ 

rras se dejaban de lado pcr los juegos; Esparto fue multado por violar lo -

tregua durante la guerra del peloponeso. 

En la Ceremonia previa a los juegos se efectuaban sacrificios de anima-

les en honor a los dioses, y los atletas jurcban haberse entrenado du

ronte el lapso de 10 meses anteriores a dichos juegos. 

B).- LOS CAMPOS OLIMPICOS (42).- Los juegos Panhelénicos mds im-

portantes eran los Olimpicos, que se celebraban en Olimpia dondo se en

cuentran las Ruinas Mudas de la Palestra o Zona de adistromiento (entre-

oamlento); Olimpia no ero una poblaci6n sino una agrupación de templos y 

de fulestros en los campos. Las gentes venTan a ella de todas partes de Gr! 

· cía, y dado que no existTan casd~permancntes, montaban tiendas y dormían 

a la intemperie. 
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Entre. esas personas se encontraban jefes de todas las ciudades, que ha

blaban de alta política; con frecuencia, en los jÚegos se concentraban 

tratados de paz o alianzas. 

También se encontraban en el lugar tratantes en caballos y vociferan-

tes, vendedores de pellejos de vino y alimentos, <'.!muletos y de ofertas 

votivas, pues no solo se trataba de una ocasión religiosa sino de ·una r=. 

ria. Los turbas invadTan los estadios para presenciar las carreras, sal-

tos, lanzamientos de disco y jabalina, iban al hip6dromo o pista de c~ 

rreras para ver las carreras de caballos y carrozas. Un espacio abierto 

entre el altar de Zeus era el destinado para el boxeo y lucha, en otros 

sitios, entre el Bosque de Altares y de estatuas se podían encontrar ar-

tistas y poetas que habTct'n venido a actuar y a vender objetos y por las 

noches se celebraron innumerables festejos. 

En las Zonas de entrenamiento de 01 impla, los jueces se reunían para 

observar a los atletas durante su preparación ferial, antes de los juegos. 

/" C). - CARRERAS A PIE Y DE CARROS (:43). - La escancia de los juegos eran -
; 

las carreras, bien a pie a partir de los bloques de salida o bien carreras 

de carros tirados por cuadrigas. 

El espect6culo que inlc iaba las Olimpiadas era una de estas carreras. -

Hasta 40 cuadrigas se alineaban en los puestos del Posta Ión Triangular 

de sal ida en forma de Proa, con su vértice en dirección a la pista, las 

1. 
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cuerdas ~ue dejalxtn libres a los competidores se lxtjaban a distintos -

intervalos calculados para que tocias las cuadrigas coincidieran en la

ITnea de principia de la carrera. 

La distancia a recorrer era de casi unos 15 Kms o sea aproxim.Jdamente 

unas 12 vueltos en amlxts direcciones entre 2 postes clavados en el su~ 

lo. Como quiera que dieron la vue Ita alrededor de los postes de pi~ 

dra con los caballos galopando, hacía que las cuadrigas patinaran mu

cho lateralmente, las carreros se desenvolvTan en una polvorienta tor

mento de colisiones, caídas y vuelcos, pacas de los competidores que

tomaban la salida terminaban el recorrido, inclusive alguien de ellos 

perdTa la vida. El Auriga era uno de los pocos atletas que actuaba -

vestido dado que la corona para el vencedor no era paro el conductor, 

sino para el propietorio del carro y los caballos. Los hombres ricos áv}_ 

dos de honores en ocasiones presentaban hasta 7 cuadrigas. 

En atavTo de g.¡ erra ciudadanos guerreros competían en una carrera ofi

cial que muchos espectadores griegos consideraban cómica, pero este -

evento era muy popular y en Olimpia había 25 escudos para uso de los 

concursantes. 

EL FIERO ESPIRITU DE COMPETICION (44). - En 01 impía la compete!' 

cia era feróz, los jinetes cabalgaban a la m6xima velocidad sin montura 

ni estribos. Los saltadores llevaban pe!l:ls en las manos, las cuales bala!' 
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ceaban para conseguir mayor impulso hacia adelante. 

EL PANKRATION.- era una lucha hasta el fin, conbinaci6n de boxeo 

y lucha, de puntapies y estrangulamiento, en la qué solo estaba prohib.!_ 

do sacar los ojos y morder; tampoco se permitía romper los dedos del co...!:' 

trario salvo en raras ocasiones los juegos se celebraban entre atletas de¿_ 

nudos, para los griegos la desnudéz era el modo normal de hacer ejerci

cios y fomentaba el orgullo de estos en buenas condiciones físicas, 

El triunfo en boxeo era cuando el vencedor conseguía colocar u~ golpe a 

la cabeza y el vencido levantaba un dedo reconociendo la derrota. 

En el antiguo juego de pelota, cada bando trataba de forzar al contrario 

más atrás de su linea de gol; era un deporte favorito entre los jóvenes m! 

nares de 20 aP\os y no obstante tenia ciertos aspectos ,del RUGBY y modi:!" 

no, o sea un especie de Fut Bol americano con soccer. Constituía un re 

creo para los Griegos. 

También se efectuaban las peleas de animales que proporcionaban diver

si6n y en muchas ocasiones para apost·ar en los gimnasios, más o menos -

parecido a nuestra pelea de gallos. 

PASATIEMPOS Y DIVERSIONES (45).- El entrenamiento era un trabajo 

duro. No es casualidad el que la palabra griega con que se expresa ju~ 

gos pú'Jlicos, corresponda al vocablo AGOt~IA, pero existía algo de -



- 39-

descanso, los hombres podían utilizar algún momento de ocio de la es

cuela de entrenamiento, apostando a las luchas entre un gato y un P!!, 

rro o podían torYYJr parte en un vigoroso juego de pelota etc, ' 

Las obras de arte griegas representan numerosos juegos cuya naturaleza 

el'tlcta hay que adivinar, puesto que no se dispone de otra inforrm ción 

que el dibujo de dos hombres con unos bastones ganchudos en lo que ~ 

rece una actitud de hockey o la representación de un hombre sobre los 

hombros de otro y tratando de coger una pelota. 

Estos eran pnsatiemposque nunca formaban parte de las Olimpiadas, en 

las que no habían competencias por equipos¡ tal vez porque el griego -

era demasiado competitivo para la cooperación requerida en un equipo. 

PREMIO A LOS VENCEDORES ( 46). -Los vencedores de los grandes ju; 

gas Panhellinicos recibían solamente guirnaldos de hojas de Olivo silv~ 

tre en las Olimpiadas, de ahujas de pino en los juegos lstmicos de Co

rinto, de laurel en los Pitios de Delfos y de perejil en los juegos Neme

os de argo lis. 

En los festivales menores se daban premios valiosos por e¡emplo: 100 an

foras de aceite de O 1 iva a 1 vencedor de la carrera de cuadrigas, en Ate

nas mantos al triunfador, en Pelene escudos, en Argos, pero también ha

bTa otros beneficios. En las ciudades de origen, se levantaban estatuas 
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a los vencedoíes, a veces se daba la bienvenida al héroe por un orificio 

especial, abierto a golp1!$ en las murallas de la ciudad, se le llevaba -

en triunlal desfile por las calles, y en sitios públicos se cantaban poe -

mas en su honor. 

En una ciudad muy entusia"sfa podTan entregársele asientos de primera ~ 

la pora todos los espectáculos póblicos, eximirle de los tributos y faci

litarle comida gratis, o recibir una buem suma de dinero, 

los Juegos Olimpicos que bien pueden significarse como la máxillXI ma

nifestaci6n del deporte, fue tanta la importancia que tuvieron;:¡ue a -

partir del afio Tl6 A.D.C. el tiempo se cont6 por las Olimpiadas o sea 

cada 4 al'los (perTodas). 

los Juegos Olímpicos duraron aproximadamente 1, 170 al'los, hasta el al'lo 

394 de nuestra era, época en que el emperador TEODOSIO abolió las

competencias. 

Podemos significar la importur.cla de los Juegos Olímpicos, puesto que no 

solo intervenran en las competencias, atletas y guerreros, sino también

los intelectuales. Así que tenemos que PITAGORAS fue campeón de bo

xeo en la Olimpiada 48 celebrada en el ai'lo 588 A.D.C. AsT mismo los 

mejores poetas como PINDARO Y HOMERO de ese tiimpo, le cantaron -
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loas y poemas a los juegos. Homero los e>«:1lt6 en su inmortal obra la -

!LIADA di rendir un homena¡e a Aquiles, a la memorio de PATROCLO.· 

PLATON Y ARISTOTELES también destacaron en sus obras, diciéndo que 

el deporte era el complemento nece5ario para la formaci6n y educación 

de las personas. 
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lA FAMILIA OLIMPICA.- Según la creencia griega, al principio habra 

un gran vacío denominado CAOS, de caos a la larga surgieron los dioses 

mayores o titanes, acaudillados por CRONOS, Dios· del Tiempo. El hi 

jo de Cronos, Zeus, dirigi6 la nueva generaci6n de Divinidades, los Oli!:!! 

picos, dioses adorados por los griegos durante la Epoca de Oro dé su his

toria, a continuaci6n los principo les Olimpicos: 

1. - ZEUS. - Soberano del Monte Olimpo, rey de los dioses y de los hombres, 

Dios del Olimpo atmosférico" sexto hijo de Cronos y de su esposa REA, -

iba a ser devom:lo por su padre como fueron sus hermanos y hermanas, p~ 

ro su madre lo escondió y en su lugar le dio a Cronos una piedra para que 

se la comicm. Una vez hubo crecido, Zeus le dio a Cronos un EMETICO 

y este expectoro a sus hijos e hijas. 

2.-

Se unieron a Zeus en contra de los dioses mayores y garoron la Batalla y 

el Universo. 

PALAS ATENEA, - Virgen Patrona de las cortes del hogar, Diosa de la 

sabiduría y protectora en la guerra de los que la adoraron, naci6 compl~ 

tamente de la mente desarroyada, de la frente de Zeus. En tiempos más 

primitivos Atenea fue representada como una chica joven, pero a medi

da que su ciudad favorita,Atenas entraba en al'los, le fue ocurriendo lo-
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mismo a .la Diosa, finalmente, se le representaba como uno matrona, bajo 

cuya '}Jroteccl6n florecía todo lo más apreciado de la civilizada Atenas; 

La lntellgencia y el noble arte de vivir, se dice que invent6 lti flauta pero 1 

muy femeninamente, la despreci6 al ver lo mucho que desfiguraba su ros

tro cuando hinchaba los corriltos para soplar. Aunque ayud6 a los Grie-

gos en Troya, se veng6 de aquellos héroes que dejaron de rendirle el ad2_ 

cuado homenaje. Estableci6 la fuerza de la ley, incluTdo el concepto de 

la Gracia. 

En el juicio que libero a Orestes de las temibles furias, después de haber 

asesinado a su madre por orden de Apolo afirman que su donaci6n del oli

vo a la humanidad, le consigui6 la devocl6n de Atenas. 

3.- APOLO.- Dios del Sol y Patr6n de la verdad de la Arquerra, música, m.:_ 

dlcina y Profecra era el más majestuoso de los Olímpicos. Este hijo de -

Zeus est6 asociado a los preceptos Griegos básicos: "Conocete a tr mismo 

y nada en exceso". 

Su or6cula de Delfos, con sus antiguas respuestas, era consultada por to

da Grecia. 

4. - ARTEMISA. - Diosa Urgen de la Luna, hermana gemela de Apolo, maravi.

llosa cazadora y diluvio de flechas, era la guardiana de las ciudades, de 

los animales j6venes y de las mujeres de todas las edades. 

'· 
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Las mujeres le rogaban pidiéndole un parto felfz y fue la comadrona en 

el nacimiento de su propio hermano gemelo, Apolo. Podía ser dura, -

obstruy6 el paso del Ejército Griego hacia Troya porque Agamen6n -

de ser mejor tirador que ella y exigi6 el mcrificio de la hija de aquel, 

pero algunos dicen que conserv6 la vida de la joven, 

5, - AFRODITA. - Diosa del amor y de la Belleza que seguía Hesfodo pre~ 

día el parloteo y las tretas femeninas por donde andaba surgían las flores 

y los gorriones y las polom:is volaban a su alrededor .• 

tuvo varias hija~ de su amante ARES y entre ellas el miedo y el terror-

pero tenía el poder de seducir incluso a los dioses rn6s sensatos, inclu-

so a Zeus que olvid6 el amor de Hera, su hermc1na y también esposa. 

6. - HERA. - Protectora del matrimonio, de las mujeres casadas, de los ni-
~~ ' 

lios y del hogar, era la hermana y la esposa de Zeus, y una de las hijas 

expectoradas por Cronos. Algunas narraciones afirrron que Zeus la c~ 

tejó durante 30 aí'los, antes de que ella accediera a tasarse con él. En 

las relaciones de los dioses, Hera aparece siempre como la esposa trai-

cioroda por Zeus. 

7. - DEMETER. - Diosa de las cosechas, dadora de los granos y de los frutos 

retuvo sus dones cuando Zeus permiti6 que Hades se llevase a Perséfo-

na a 1 overrio. 
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El hambre se generaliz6 hasta que se lleg6 a un acuerdo; PersMona pa-

sarTa -en el averno solo la tercera porte del afio. Démeter se ablandó 

y las cosechas volvieron a florecer. . . 

B. - HERMES.- Hijo de Zeus y mensajero de los mortales, protector de rebal'los 

y ganados, de ladrones y maleantes y guardTan de caminantes, celebró 

el draque nació robando el ganado de Apolo. Confundió a sus persegu_!, 

dores mediante una ingeniosa pista falsa cuando fo cogieron protestó di-

ciéndo que era demasiado jóven para robar. 

Tal vez con cierta sorna, se nombró a este tramposo no solo Dios del co• 

merclo sino también de los oradores y los escritores. 

, 
9. - POSEIOON, - Dios del fW.ir y de los Terremotos, domador de los cobaltos 

al hombre, tenía un palacio construido de oro resplandeciente, según H~ 

mero en las profundidades del mar Egeo. 

Los Griegos le estaban agradecidos por los caballos pero desconfiaban de 

los mares traicioneros y rogaban a Poseidón para que fuera bondadoso y -

ayudara a los que viajaban en barco. 

10. - DIO NISIOS. - Dios del Urio y fa fertilidad de fa vida alegre y de lo hos-

pital!dad, era hijo de Zeus y de una madre mortal, 

La celosa Hera destruyó a su madre y a el lo volvió loco. Anduvo errante 
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concedi6 a Grecia el don de{ vino que a veces es una bendici6n y otros 

una ruina. 

11. - ARES. - Dios de la Guerra, simbolizado adecuadamente por un buitre, 

era detestado por Zeus >' por Hera, su padre y madre, pero estimado -

por Hades pues las guettas. que Ares iniciaba, hacían aumentar la po

blación del mundo. Ares turb6 a los demos dioses, cuando sorprendJ. 

do en una cita junto a Afrodita, por el esposo de é5!0 Hefesto, quien 

atrap6 a los tirnaotes con una red casi invisible. Pero Ares, aunque -

era un guerrero ten6s no tenra mucho éxito; fue capturado por los gue

rreros gigantes y hérido tres veces por Heracles, y una por Diomedes

como sTmbolo de la Gue!Tt1, su maldad y su pena eta temido por los -

Griegos, pero éstos nunca lo adoraron, 

12.- HEFESTO.- Dios del fuego y de los artesanos, según una leyenda, fue 

expul9:1do del Olimpo por su propia madre, Hera, di:.gustada por su c~ 

jera, De su forja surgieron muchas maravillas y entre ellas la primera 

mujer mortal , Pándora a la que los dioses infundieron el salita vital, 

se construyó en el Olim¡:io un magnt'fico y brillante palacio de bron

ce dotado de muchos sirvientes mecánicos. Atenas ciudad de criterio, 

le tenra en la m6s alta estima. 
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QUE SE ENTIENDE POR DEPORTE 

El valor etim~l6gico de la palabra Deporte emana del Francés antiguo, De

portar que significa vida libre del marinero mediterráneo en sus dras de lice.!! 

cia en el puerto (47). 

El diccionario de la Real Academia Espaf'lola lo define como: Cualquier re

creaci6n, pasatiempo, placer, diversi6n o ejercicio fTsico, que el hombre -

practica por lo común al aire libre ( 48). 

CANTON MOLLER MIGUEL, - dice que el deporte " Es la actividad fTsica 

llevada a cabo por los individuos con el objeto de lograr un mejor desarro

llo de su cuerpo, obtener metas de perfeccionamiento físico y salud y emu

lar en la actividad que se trate u otras personas que se dediquen a la misma 

actividad deportiva asr mismo el deporte debe tener fines educativos con re! 

pecto a la voluntad del individuo y a su disciplina para actuar dentro de la 

sociedad" (49), 

ARTURO MAJADA.- nos dice que "El deporte est6 formado poi aquellos -

ejercicios físicos, practicc1dos individualmente y por equipos, con ánimo de 

lucro o sin él, por lo general al aire libre, para lograr un fin de diversión -

propia o ajena, y al desarrollo corroral armónico, ejercicio sometido a re

glas determinadas y en la que la voluntad de los particulares pueden dar oi:!_ 

genes a negocios jurrdicos válido~' (50). 

ARISTOTELES.- en •,u obra la Política, textualmente dice "El juego es pr~ 
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cipalmente útil en medio del trabajo. El hombre que trabaja tiene necesidad 

de descanso y el juego no tiene otro objeto que el procurarlo. El trabajo p~ 

duce siempre la fatiga y una fuerte tensi6n de nuestras fa¡:ultades y es preci

so, por lo mismo, saber emplear oportunamente el juego como un medio sa I~ 

dable. El movimiento que el juego proporciona afloja el espíritu y le pro

porciona descanso mediante el placer que causa" (51). 

DEPORTE.- particularmente el deporte lo podemos considerar como la acti

vidad humana física e intelectual, organizada en forma individual y colectJ. 

va; sujeta a reglas y disposiciones determinadas, con la finalidad de mante

ner el cuerpo en un estado de so lud. 

El deporte nace como uno de los aspectos básicos de la cultura individual, en 

el ámbito colectivo, ha sido considerado desde tiempos remotos como un com

plemento importantísimo en el desarrollo del ser humano. El hombre no sola

mente necesita paro alcanzar su perfecci6n del campo, moral, espiritual e -

intelectual sino también y de una manera por demás determinante del desar~ 

llo fisico para complementar esa perfeé:ci6n de armonía integral. 

Esta arm~rnia es llevada a cabo en el campo intelectual, por el estudio y co

nocimiento de las ciencias y el arte, y por la práctica de los Deportes en el

aspecto de cultura física. 

El deporte forma en las personas que lo practican una serie de cualidades es-
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pecrfkas y que se reflejan en su comportamiento y manera de ser, dentro del 

medio en que se desenvuelven. La practica de cualquier deporte que puede 

ser como simple distracci6n, pasatiempo de las labores cotidianas, ? bien c2 

mo un estimulante necesario para la salud y el desarrollo físico, o sea que el 

deporte contribuye a la formaci6n del individuo, afirmando su personalidad, 

creandole una conciencia de superac16n Individual y colectiva y comple-

mentando su desarrollo intelectual y espiritual. 

HEGEL.- Nos dice: "El espíritu estcS poseído de la necesidad de 9ltisíacer-

se en si mismo, de reti1t1rse de sí, en la Intimidad de la conciencia como v~ 

dadero santuario de la verdad'.' 

EL DR. DEWEY (Fil6i.ofo de los E.U.).- sentencia referente a las actividades 

humanas diciendo 110ue el impulso más grtinde del ser humano es el deseo m~ 

mo de ser importante, evidentemente que no existe persona alguna que no le 

agrade un halago, una lisonja, o anhele ser apreciado mcSs por sus virtudes,-

pues éstas hacen que los defectos (se noten menos). 

Creo sinceramente que para ganarse la voluntad y afecto de las personas es -

consideror y pensar menos en nuestras necesidades y querencias, para tratar-

de pensar un poco m6s y si es posible resolver las necesidades y problemas -

de nuestros semejantes. 

El individuo que no se intereta por sus semejantes, es quien tiene las mayo-

res dificulf'ades en la vida, causando siempre heridos y resentimientos en los 

demás; de tales-individuos surgen los fracasos humanos. 

, ! 
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Es mucho m6s provechoso y útil, tratar de comprender para luego tratar 

de resolver y de esta fonna ser m6s positivo para s~ y para nuestros sem2 

¡antes. 

Nadie puede explicar lo que no sabe, ni venir de donde no ha estado (Mo_!! 

tar6s-Fil6sofo) pero la verdad.es que la confianza llega al saber que se sa_ 

be y aún el carente de facilidad de palabra, puede tornarse elocuente, -

cuando conoce y está perfecromente documentado de la materia que se -

trate. 

El que nunca aprendi6, jam6s podr6 enseflar, por eso, para ensel'lar una c2 

sa es requisito indispensable saberla hacer. 

Hay que predicar con el ejemplo y ensel'klr demostrando. - "Los que creen en 

sf mismos son los que triunfan. Los timoratos y los cobardes por buenos que 

sean jam6s podr6n imponerse en la vicia, sin confundir lo pedante, auto-su

ficiente, la fatua presunci6n, confiamos en si mismos, ayudemos a nuestros 

semejantes y estemos en la pelea". 
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EL MITO DELAMATEURISMO EN EL DEPORTE 

A VERY BRl.1NDAGE (12). - El vigoro~J 0:inciano de 82 arios que preside 

el Comit6 Olímpico Internacional, ha sostenido una cerruda lucha ·du

rante rrds.de medio siglo en defenso de los ideales del arooteurfsmo. 

, . ';Su . .singular haralla la inici6 como competidor en la Olimpiada de 1912, 

la continúa durante su gesti6n en el Comité Olímpico Norteamericano y 

, . la .ha so$tenldo con ahinc:ó r;leiitle la presidencia de la 011:1aniraci6n D~ 

portiva Internacional de mayor prestigio. 

De Brundage son eslus pal!lbras. - "El am::rteurismo es una cosa del espíri

tu, se ha)lll dentro de lo persono .· la· devl'J<."iori dei •:o~ atreri:r;a7!'JO"'" · 

teur es la mi:m:i devoci6n que ind~tce al artistu o morir de h:nnbre en su 

'buhardilla antes de comercü:ilizor su obro". 

El individuo no tiene por -c¡ue participar en deJXlites profesiomles si tiene 

·habilidad para logror éxito en cualquier otro campo. Pese al sostenido -

esfuerzo en defensa de sus ideales, Brundaga p:irece perder terreno, po-

...... ' coa poco ante los embotes del comercialismo en el deporre. 

DINERO Y CANONGJAS.- Comentob:i un.renombrado cronisto defX'rtJ. 

.vo que lo caza de m::iriposas es de las pocos octivida:lcs que no han .suf!:.! 

do los embatei; del comercialismo pero que, en cuanto a alguien se le -

, ocurra presentar el primer campcomto naciorr.tl o inter11C1cional, se aco

barú el encanf·o de esta actividad buc61 ic.a. 
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Mientras el C.O .1. trata de cerrarle el paso al comercialismo, en o::isl-

todos los paise;, los atletas más prominentes reciben toda clase de be~ 

ficios y prestaciones, En Alemania por ejemplo; el prop.io Comité Oli!E 

pico Alem6n proporciona ayuda especial a ciertos atletas. 

En Pakis'án todos los miembros del Equipo G:impe6n OIJmpico de Hockey 

sobre pasto, trabajan como cosa curiosa en la misma linea aérea de tra~ 

parte 1 que les permite practicar con la frecuencia necell!ria. Lo mismo 

ocurre en el .Jap6n con su equipo femenil de volly ball, también camp~n ,· 
:; . 

o 1 implco, todas. sus. intearant~ son· em~ra nñsrtr.l '.iSbrim .telcfil -

cel"CQncr a.Qsaku,· " 

En algunos paises africanos, los atletas más destacados pertenecen a cor¡~ 

raciones militares y su principal responsabilidad consiste en perfeccionar 

su técnica deportiva. 

Lo Uni6n Soviética no es ajena a estas irregularidades, ni tampoco los de-

más paises dd bloque Comunista, sus m6s promientes atletas reciben una -

excelente remuneración de algún Ministerio, mientros dedican la mayor-

parte do SiJ tiempo a la prdctica de su especialidad ,por otro p:1rte es bien 

conocido el sistema norte<imericano de proveer con todo lo necesario (em-

pleos, ropa, becas etc,) o los deportistas P.scolares, 

No escopó tampoco la Olimpiada llamada de verano celebrada en México 
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en 1968, a la Influencia de los fabricantes, informes fidedignos indican 

que el 85% de los ganadores de medallas Olimpicas de pista y campa r2_ 

cibieron dinero de un fabricante Alemán de zapatos propio f.'<iiü este ti

po de competencias, mientras ·:>tro 10% lo reciba, de una firma compe

tidora, algunos atletas recibieron hasta 10,000.00 Dls. y se estima que 

entre _las 2 companras pagaron unos 100,000.00 Dls. en efectivo y reg~ 

laron equipo en exceso de 35,000.00 Dls. El C.0.1. no dict6 mc.>di

das contra los atletas que se beneficiaron con esta genero5CI cl6diva. 

UNA VIEJA COSTUMBRE. - En cierto modo el comercialrsmo es parte 

de la tradlci6n Olímpica, la Olimpiada fue concebida en la antigua -

Grecia como una celebraci6n cuadrinal del cuerpo y de la mente, del

deporte y la cultura por ser más asequible al gusto general, no tard6 el 

deporte en aclp:irar la atención y preferencia de las multitudes y mucho 

antes del siglo de Perides, las ciudades, estados ya recompen5Clban a sus 

atletas vencedores. 

Al principio los premios fueron simbólicos, una estatua en su ciudad natal 

a un trl-campe6n, empero, pronto hicieron su aparición las recompensas 

100terlales; agai;ajo con cargo a los fondos públicos; excen sión de impu~ 

tos; obsequios de C09ls habitación; alimentación gratuita vital!cia y di

nero para gastos personales. 

Con el Hempo '·lS ciudades Griegas decidieron importar buenos atletas y 
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remunerados adecuadamente, en lugar de recurrir a sus ciucbclanos, es,-

te es el antecedente m6s antiguo que existe del sistema de reclutamiento 

que practican los colegios norteamericanos para integrar sus equipos depo_: 

tivos. El ideal olimpico habra siclo mollado asr por sus f?l'Opios iniciadores, 

quienes se volvían cada vez más descarados, al ser conquistado su pais·

por invasores exh'anjeros los Griegos trataron de recuperar prestigio y co~ 

·trataron atletas profesionales para que los representaran en las Olimpia-

das, los Romanos no tardaron en hacer lo mismo y los juegos perdieron to

do calor ético; poco antes de terminar el Siglo 1 V el Emperador Teodosio 

decret6 la prohibici6n de los juegos, como Cristonio desaprobava por de

gradante ese espectáculo pogano. 

HI POCRESIA Y ENGAl'lO. - El Barón Pierre de Coubertain, restauró las 

O limpiadas a partir de 1896, durante el 1 er. periodo de la era moderna,

que termin6 al estallar la primera Guerra Mundial (en la cual participaron 

pocos parses) y los Atletas entre ellos Avery Brundage lo hicieron imbuidos 

del más alto espirltu amateur. 

En el período entre los 2 guerms se acrecent6 el interés del público, porti

cip6 un mayor número de paises y de atletas, y empezó a cundir el profesio 

ralismo solapado. 

En la actualidad el estado y la iniciativa privada según sea el caso retribu

yen disimuladamente a los atletas, mientras los ensalzan por su supuesto de

sinterés y amor :il deporte. 



- 55 -

Las estrellas de pista y ca•npo por ej·~mplo reciben de 1 ,000. 00 a 2 ,000. 00 

Dls. por cada iusta atletica a la que asisten. En el ambiente colegial ~r 

teamericano no dejan de ser pintorescos algunas de los métodos que S9 em

plean paro retribuír a los "ases" por regar la pista y campo de atletismo - -

110 .00 Dls. al mes; por contestar el teléfono del entrenador 50.00 Dls. mf!!l 

sueles y lo misma suma por mantener aseado su escritorio , 

EL MITO DEL AMATEURISMO. - El deporte arnateur es •Jn maJnifico nego

cio en los E.U., los derechos de T. V. de los juegos colegiales de Fútbol am:_ 

ricano ascienden a 12 millones de dolores anuales, 

Los derechos pora televisar la Olimpiada de 19'72, fueron vendidos en 6. 5 m]. 

!Iones de Dls. a la Uni6n Atlétlca Amateur y otros 65,000 Dls. a la Asocia

ci6n Norteamericana de Esqui por la transmisión de una serie de competencia. 

Adem6s de todo esto, los espectadores dej~n- excelentes recaudaciones en ta

quilla. El único que oficialmente no tiene derecho a percibir algo de este -

fabuloso negocio que el mismo genera es precisamente el atleta amateur, sin

embargo obrando con un sentido de justicia, movido también, sin duda por el 

remordimiento, el empre9lcio accede a recompensar al deportista, eso si, con 

bastante disimulo para que nadie se entere. Razones tiene Bill Toomey, ca~ 

pe6n Olimpico de Decatlón, para exclamar las amarguras, "no es el dinero

lo que hace dai'lo, sino la hipocresía". 

El deporte parece apartcme cado dra más de su ideal como ejercicio del cuer-



- 56-

po y de la mente. Es un fenómeno mundial que constituye una verdad de

sagradable para muchas personas en diversos paTses, más que una s:itisfac

c!6n personal, es un medio para obtener beneficios ecop6micos o paro al

. conzar prestigio. 

Frente a esta desafortunada situaci6n se alza la voz de Avery Brundage pa

ra recordarnos que "El deporfo es un pasatiempo y una Diversi6n, en el ins

tante que deja de serlo, se convierte en negocio o trabajo". 



V.- EL ORIGEN DEL FUTBOL 

EL ORIGEN DEL FUTBOL (53),- Los datos y recopil:Jciones antiguos que 

se encuentran con respecto a! origen del Futbol, nos remontan al Jap6n,

los tratados lo sitúan 8 siglos A.o.e. 

Los 'lntiguos archivos japoneses nos han permitido conocer que en. la época 

citad01 se practicaba ya el juego del futbol. 

Loa japoneses lo practicaban en un campo que media 99 mts. de largo por 

26 cms. de ancho y estaba limitado en cada uno de sus angulas por un drbal 

de una especie diferente, plno,cedro, cerezo y ,;iúco. (Se dice que los ja

poneses atriburan a cada drbol determinadas virtudes). 

Formaban 2 bandos de jugadores que se repartían en el campo y el objetivo 

era poder ganar un tanto impulrondo la pelota con los pies exclusivamente, 

cruzando la ITnea mós corta del bando contrario (entre rSrbol y rSrbol). 

La pelota en esos primeros partidos tenia una circunferencia de 24 cms. y -

era rellenada <::on pelo de caballo o de crrn. 

Los japoneses p:rnfan gran entusiasmo a los partidos, haciénda q•n el juego 

se go:!:::tra en un ambiente lleno de fuertes emociones, Los tenos o empera

dores honr:ilxrn los juegos con su presencia, asistiendo a bs encuentros des

de un trono portátil. Con el transcurso de los siglos el juego de pelota con 

los pies pas6 de los japoneses a los chinos. 

Las primeros habitantes de china se llamaban a sT mismos, "gente de caSello 

negro", se establecieron en bs mórgenes del Río Amarillo, al poco tiemp.J .. 
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se convirtieron en un Imperio que estuvo gobernado por Emperadores que 

formab:in di nastias. 

En la 6poca del Emperodor Shi Hual'\9-tl, famoso por háber ordenado la 

construcción de la gran Muralla china, levantada poro ·defender al país 

de las invasiones de los Hunos, fue cuando los chinos ,aprendieron el ¡~ 

go de la pelota con los pies (2 siglos A.D.C.) al emperador le gust6 -

tanto el juego, que ordenó que se practicara este deporte entre sus el~!. 

citos, consideranda que con ello, adquirirTan un buen ejercicio de pre

paración militar. 

En este tiempo vr:id6 la demarcaci6n del campo y forma de juga~ en -

comparación d.e la forma de jugars7 de los japoneses. El juego consistTa 

en formar dos bandos de jugadores, la pelota se colocaría en el centro -

:lel campo, se sortearTa la posesi6n de dicha !JOla para·!~ ejecuci6n del -

saque Inicial, y a continuación ambos equipos luchar Tan por apoderarse de 

la pelota. 

El objetivo era hacerla pasar impulsada con los pies por encima de una cu':! 

da tendida sobre dos postes reparados y colocados sobre las líneas mós cor-

tas. 

El fútbol primitivo en china, tom6 un aspecto curioso y significativo (en -

nuestros días), al ser empleado como un motivo para las apuestas. 

A los chinos les agradaba hacer apuestas, se dice que apostaban, dinero, Pi:!? 
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piedades, documentos, según las posibilidades de cada quien. 

Esta equivocada lnterpretaci6n de lo que debe ser el dep:lrte, por causa 

de las apuestas; explico que al final de cada partido el capitón del equ,!_ 

po perdedor fuera azotado por sus componeros en presencia del público. 

A veces los expectadores tomaban parte en la aplicaci6n del castigo. 



EL EPISKIROS DE GRE.CIA Y EL HARPASTUM DE ROMA 
A LOS GALOS Y BRITAl'IOS. 

Grecia, p1fs situado en Europa, al sur de los balcones, y aunque en terri-

torio es pequelb el p1eblo que lo habitó fue el m&s cul~ de la antigue<bd. 

Los Gñegos son como 105 Hindúes y Per.;as, de ram Aria; llegaron a Gre-

cia en el ailo 2,000 A.o.e. ag11.1paci>s en 4 grandes triJ>us: 

a).- Doria 

b).-Aquea 

e).- Eolia 

d).- Jonia 

tuvieron religi6n Politeisla sus dioses representaban fenómenos de la natum

lem, como el sol, la luna, la lluvia, el mar, el fuego, el rayo, etc. yda-

ban formas humanas (hombres y mujeres) asignándoles por consiguiente pode-

res sobre natutales. 

En tiempos de Alejandro el Gmnde fue cuando los Griegos practic.aron el -

juego de pelota. El juego que practicaban los Griegos rec;ibia el nombre de 

Episkiros, lo formaban 2 bandos con dóce individuos cada bando y lo hacran 

con un bal6n. 

Estas mn las primeras referencias hist6ricas referentes al fútbol antiguo, que 

si mn bastante extemas en relaci6n can el tiempo tn:mscumdo, ro aclaran -

el número de jugadores que fonnaban cada equipo, ni el tiempo que duraba 

cada partida. 



ROMA. - p6g. (11), - Pocos pueblos antiguos fueron tan patriotas como el 

Roma no, ser ciudadano de Roma era poro ellos el título m6s honroso que -

podía tener un hombre en la tierra. 

Ese orgullo y su afán de poderfo los llevaron a conquistar el mundo. En los 

tiempos de la P.oma Imperial, se procticaba un juego de pelota con el nom

bre de Harpastum o Herpastums y está considerado por muchos historiadores 

como el verdadero antecedente del fúlbol moderno, no obstante que a los -

jugadores se les permitía jugar la pelota con las manos y con los pi es. 

Este juego era muy recio y peligroso, los equipos se integraban de determi

nado número de jugadores no especificado. La pelota que utilizaban los -

Romanos era una vegiga de buey rellena de paja. 

Los Romanos en su afá:i de conquistar al mundo, llegaron a Egipto y se lle

varon la sorpresa de que los Egipcios también practicaban un juego de pel~ 

ta, similar al Harpostum, con la diferencia de que la pelota que utilizaban 

era ura vegiga de buey pero rellena de arena. El juego consistía en mar

car 2 metas opuestas una ;xira cada bando de jugadores y el bando que lle

vara primero la pelota a fa meta contraria, ganaba la competencia. 

Los Romanos, preocupandose por los Egipcios, les indicaron que no deberían 

jugar con fa pelota rellena de arena y los enseflaron a jugar el "Harpastum", 

y por primera vez se sustituyó el material de la paja y de la arena por el -

de usar una vegiga de buey, inflada por aire; demostrando a los jugadores 
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que de esta fonna ya no terminarran con los pies sangrando como cuando 

jugaban con la pelota de arena. 

El juego de Harpastum lleg6 a extenderse por la MesopotCmía, especial-

mente en Babilonia, con los Caldeos; los soldados romanos llevaron el Ha!. 

pastum a las Galias, poco después que éstos fueron conquistados por el -

"César". También lo llevaron a Inglaterra, en donde lo acogieron coh mu-

cho entusiasmo, y lo dieron a jugar con diversos nombres, según la regi6n-

donde se practicara. 

Unos lo llamaban Barette, otros, Coule o Soulé que fue el nombre que se -

conservó hasta avanzada la edad media. 

Los Britanicos demostraron ser tan buenos alumnos que algún tiempo después 

emctamente en el a!'lo 276 D.D. C. los Romanos fueron vencidos por estos-
' 

en un partido. 

EL CALCIO FLORENTINO (pág .12). - El calcio italiano presenta mejor do-

cumentaci6n relativa a pensar que fue el origen del actua 1 fútbol, se dice-

que en la época del renacimiento el calcio, se jugaba en Florencia con el-

nombre de Gioco del .Calcio, este deporte ya tenía su codificaci6n. 

Se dice que precisamente en tiempos de los médices, la Plazo de la Se!'!orTa 

en Florencia, era fiel testigo de grandes encuentros de Gioco del Calcio. 

En el afio 1612, el vocabulario la Grusca define el juego; Calcio Florentiro 
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de la ciudad de Florencia, considerando el calcio como ootallas iugadas -

con un .va16n a viento parecido a la misma esfera que los Griegos pasaron a 

los Latinos y; 6stos a los Italianos. 

En esta 6poca los Papas, Leonx y Urbano VII no se perdran ni uro sola oca

sión de presenciar un encuentro de Gioco del Calcio, cuya denomiroci6n ha 

llegado hasta nuestros dfos, en la traducci6n de la palabra fútbol o banlon

pi6. Era para las altas personalidades de Florencia un verdadero placer pra!:_ 

ticar este deporte desde que el calcio hizo su aparici6n lo llegaron a consi

derar como un deporte de categoría y perfección para cultivar su gran forma 

estética. 

Sucesivamente el ca lelo Florentino conqulst6 a la burguesía, quienes conta

giados éstos del maravillcw entusiasmo que los nobles h.:ibTan puesto en este

gran deporte, se reunTan en grupos y cualquier lugar se les hacía bueno pa

ra poner a la práctica el juego del calcio, les dabo lo mismo jugar en la ca

lle que en cualquier plazuela públicr!. Se hace notar el llamado totocalcio 

que no es más que otro antecedente de las apuestas e11 los ¡uegos. 

Más adelante el calcio Florentino pas6 a la gente humilde, quienes pusieron 

más cariño a este deporte, poniendo en la práctica toda su voluntad, destre -

za e inteligencia entregándose totalmente a él. 

En la época de Antonio Scairno surgieron reglamentaciones al respecto, lle

gándose a la conclusi6n que se debería diferenciar un ju.igo de calcio con

bal6n a viento ligero, o practicar el juego con bol6n sodo (duro, el campo-
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está limitado a lo largo 100 mts. y a lo ancho 50 cms. se formaban 2 ec¡ui· 

p:>s de 26 o m6s ju,;¡adore~ por bando, se iniciaba el encuentro y ambas ba_!' 

dos se disputaban el baf6n, jugandolo con los pies y con 1.as manos, el jue

go se convertía en una verdadera batalla, que la mayoría de las veces asu-

mía en los jugadores un aspecto de verdadero violencia. 

El objetivo era hacer pasar la pelota por sobre la ITnea corta contraria de-

las cabeceras del campo de juego, ésta era la :arma de lograr un tanto, y 

al igual que en nu'3stros días el bando que anotara más tctn~os ganaba el e~ 

cuentro. A falta de porterías existían ya técnicas defensivas y por supu~ 

to también la técnica ofensiva o sea como evitar el gol y como lograr el -

gol. Cuando terminaban los partidos del calcio, los triunfadores eran fe~ 

citados CDmo actualmente se acostumbra. 

En el siglo XVI el Gioco del calcio tomó tanto auge que por todas portes -

de Italia se extendi6 la practica de este deporte, sin embargo las autorid~ 

des religiosas de Florencia, a fines de siglo, se proclamaron en contra del-

famoso calcio, y lo prohibieron rotunda-nente por considerorlo demasiado -

peligroso. 

Actuolmente en la famosa Plaza de la Signorina de Florencia se efectúa --

anualmente una partil-a di calcio como homenaje al recuerdo de t¡uellos pi~ 

neros de lo que es en nuestros días el fútbol, para invitar a los aficionados 

se mandó imprimir grondes anuncios de propaganda, esta es simbólica yo -

que lleva la figura de un cabal lera de la época tocando un tambor y ve~i 

do a la usanza del Siglo XVI. 
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FRANCIA. - . La historia del Fútbol dice que el Soulé Franc&s, era más 

violento que el calcio Florentino, el sovle se jugaba en toda Froncia,en el 

medioevo los jugadores por lo regular terminaban con la ropo desgdrrada q 

hirldos por el juego • 

El soul6 tom6 mucha aceptaci6n por parte del pueblo, lleg6 a darse el ca-

so de que se efectuar<Jn partidos !In el que se encontraban revueltas en fia_ 

terna! convivencia el pueblo y la nobleza. 

Los encuentros de soulé, se lnlciabon a la mitad del camino entre ambos-

pueblos y los jugadores colocados de frente hacia su pueblo, tralorTan de

llevar la peloto a como diera lugar, hasta la meta ubicada en la poblaci6n 

de donde eran originarios, los espectadores gozaban del juego presención-

dolo desde los cerros y laderas, los partidos podían durar varios dTas, pero 

la satisfacción y orgullo era el entrar a su pueblo llevando la pelota hasta 

la mela y ser proclamados vencedores por sus coterrdneos, quienes después 

de felicitar los y aclamarlos les ofrecían grandes fiestas a los cuales eran-

invitados todos los contendientes, vencedores y vencidos. 

El nómero de jugadores era ilimitado y eran reclutados en cualquier parte-

y en todo momento se invitaban entre el los mismos a tomar parte en el poi'_ 

tido. La pelota que utilizaban, ero una vegiga de bu:;yo cerdo llena de -

.. · .~ire, y las formban de piel y 11Sdaban diferentes fonnas de disel'lo. 

: ··¡~~· . .: .'. ¡• ... 

• •• - '"· .. ·-'":. ..~~·., -,-11. ,,.., • 

El campo de Juego variaba sobre todo si se jugaba de pueblo a pueblo y es.., 

tobo lleno de obstáculos, las fractums de brazos, piernas, cabeza etc., eran 



-66-

accidentes Fnfimos el\ aquellos tremendos juegos. 

Algunos jugadores a pesir de astur heridos, segubn en el encuentro, no po- . 

dran permitir que su equipo se diezmara y menos perder la' contienda. 

Por falta de una reglamenfaci6n determinada los juegos de soulé, nonnal-· 

mente terminaban a golpes y se c:onvertian en verdaderas batallas oampt:des. 

Los juegos de soulé fueron definidos por Eduardo 11 como salvajismos, por -

esltt definición el 13 de abril de 1314, Eduardo 11 emiti6 un decreto que d! 

era: "Dado de que esfos juegos provocun demasiado ruido y violencias en -

las ciudades y cxsmpiíbs, se prohiben terminantemente los juegos con balo

nes; bajo la pena de E>~o<:..1rcelomiento a las personas que practiquen dicho

juego'~ 

El soulé tambiEn fj,se prohibido por Filippo el lungo y m6s tprde por Carlos V. 

esta prohibici6n a la loi-ga multó beoofic:a pues las gentes aficionadas, se

dedicaron a ponerse de acuerdo para funnor y dictar una reglas que vinieron 

a amino:ar la rude:za de su prdctica. 

Asr limitaron las discusiones del campo, el número de participantes de cada 

equipo y en Froncia fue tam~ién po~ primero vez, donde aparecieron los -

porterías (formadas por 2 postes y un Jroveltlllo, el cual unra los postes en

sus cabezales) no se explica a que altura. 
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INGIATERRA. - las tropas normandas introdujero•1 el soulé a Inglaterra, -

posterior:n:3nte, los Ingleses le cambiaron el nombre de sou1é poi· el de Hu:

ling, q~a fue como ~ste deporte se inició en Inglaterra. 

El fútbol "hurl ing" de lng !aterra se jugaba en dos formas, uno de ellos era

ol Hurling at Goal, que sa jugaba con 2 equipos formado por 30 o SO iuga

dores por bando, el partido se iugaba en un terreno 1imitado solamente a -

lineas de metas, que cado equipo tenia que superar con el balón. 

El Hurling Over Country, era la otra formo de ¡ugar, se desarrollaba en un 

campo abierto, atmvezando campií'kts y pueblos, en él participaban cien

tos de contendientes, y al igual que soul, los partidos duraban varios días. 

El juego con la pelota volvió o tomar auge en lnglaterm en 1700, después 

de pasar épocas de prohibición y decaimiento y de volver a surgir , los -

College eran los que lo practicaban, ya en este tiempo el juego tenia re

glas precisas con el fin de reprimir las follas o incorrecciones. Se empezó 

a castigar los jalones a la ropa, el uso de las manos, el juego mal intenci~ 

nado que siglos atrás era muy común, con ésta situación apareció el Dri

bling Game, juego que resultó muy emocionante tanto para los jugadores 

como para los espectadores, consistía en jugar lo pelota burlando adversa

rios, los campos eran improvisados a orillas de la ciudad; tuvo gran acogida 

entre los estudiantes lngfeses como Esccx:eses, y éstos marcaron fa pauta a los 

j6venes deportistas que tomaban afición por dicho deporte; y los estudiantes 
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universitarios le dan cat egoria al juego y el dribling game se convirti6 en 

juego refinado y se distinguió del Hurling por su juego' fino y elegante, el 

número de jugadores era todavía indeterminado pues en algunas ocasiones 

era de 22 por equipo y otros de 11 jugadores y los jugadores dieron prin

cipio a las lácticas de juego (ofensivo y defensivo}. El objetivo del jue

go, era el de hacer pasar la pelota entre 2 palos en cada línea de meta-

y cada vez que se hacía se ganaba en tanto se adoptó también el límite -

de tiempo, (de aquí nació también el juego del Rugby que se juega con -

los pies, como con las manos} y el momento de significarse este hecho, se 

dividieron las opiniones y las preferencias, unos se inclinaron por el Rugpy 

y los m6s por el fútbol. 

En 1857, se fundó el primer equipo de fútbol en el mundo, propiamente au

téntico y fue el Sheffield Club. 

En 1863, ya existían en Inglaterra 7 Clubs de fútbol de los cuales c/u con

taba con varios equipas, fue entonces que se consideró necesario crear un 

organismo que los agrupara y unificara las distintas reglas que tenia cada

club para jugar el deporte de fútbol. 

El 26 de octubre de 1863 quedó constituida la primera fútbol Association del 

Fútbol Inglés, asimismo se acordó adoptar las reglas de cambridge el primer 

presidente fue el Sr. A. Dember, el cual pugn6 para que el Fútbol fuera -

ju::¡ado exclusivamente con los pies y la cabeza y que el número de jugado 



.. ,;.69-

res fuera de 11 máximo en cada equipo. 

Los capitanes de los equipos eran los que decidían cuando se había marooclo 

un tanto, y cuando se·habia cometido una falta, la asociaci6n decidió de

signar un árbitro (neutral) que se encargaría de dirigir los futuros encuentros. 

En 1886, se instituyó el off side (fuera de juego). 

En 1873, se acordó que uno de los once jugadores, podra hacer uso de las -

manos en defensa de la portería, (guardameta) también apareció el tiro de

corner (esquina) y más tarde la zona hasta donde el guardameta podra usar

las manos. 

En 1822 las cuatro Federaciones, Inglaterra, Escocia, País de Gales e Irlan

da, se unieron con el fin de crear la lnternational Board, Organismo que en 

adelante se encargaría de codificar y unificar la reglamentación del fútbol

los clubes profesionales fueron reconocidos en 1885, (se les conoció como i:!1 

tidades comerciales) y en 1888 se fund6 la Fútbol Ceague. 

En 1890, se implanta el arbitraje perfecto (se nombra o un Juéz único que se 

denominaría referí (y 2 linerman, Juéz de linea). 

En 1891 fue reglamentado el tiro de Penalty (móximo castigo ~n el fútbol), -

los marinos Ingleses propagan la pr6ctica del fútbol por el mundo en los tra

yectos de sus viajes jugaban en la cubierta de los barcos y al desembarcar j~ 

gaban en las diferentes playas y muelles de la tierra, invitando a jugar a los 
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habitantes de los lugares y en muchas ocxisiones ellos mismos se quedaban a 

radicar en los paises que viajaban. 

Asr fue como llegó al fútbol a Améric:a y fue tanto el intérés q1Je los ameri-

canos tomaron por el fútbol que para llevar a efecto su pfactica lo practica-

ban en cualquier lugar, as afi como fue naciendo el fút,bol en los paises de-

América Latina. Los paises amantes de aste deporte se unieron formando F~ 

deraciones y posteriormenl·e dichas Federaciones se encargaban de Organizar 

partidos y campeonatos. 

BRASIL.- En 1864. - Los brasi.lei'los aprendieron el Fute Bol como ellos lo no~ 

bran, Charles Miller, convence a los Ingleses del Sao Paulo Atlhetic, para -

formar un equipo de fútbol, Miller fue una de las figuras m6s queridas de B~ 

sil, talentoso jugador, organizados genial, árbitro competente y más tarde-

"Hincha ardoroso", muy querido y respetado por la Torzida Brasiler.J. 

ARGENTINA. - Los niHos comenzaron a jugar fútbol, con la fu'Tlo~:i pelota 

de trapo, la historia evoca a un gran equipo de sordomudo~ que era un espec-

taculo formidable verlos jugar ya que sic.mpre desplazaban justeza y veloci-

dad en la cancha de juego. 

ALUMINI. - Fue uno de los equipos mds poderosos de Argentina a principios 

del presente siglo, el primer equipo Inglés que visitó Argentina fue el Southa!!' 

pion, el cual dejó grandes enseflanzas. Muchos equipos llevan aún los nom-

bres de clubs ingleses tales como, Racing, River Plote etc. 
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La Federaci6n Internacional de Fútbol Association (FIFA) fue fundada el 21 

de mt1yo de 1904, siendo 7 los paises fundq'.Jores, Espai'ICI, Bélgica, Suecia, 

Holanda y Dinamarca, tiene su sede en Zurich (Suiza), en 1921 su presi

dnete el Francés Ju fes Rimet fue quien insHtuy6 '30 el mundo, después de

muchos problemas y sufrimientos los Campeonatos Mundiales de fútbol. A:: 

tualmente la FIFA tiene afiliadas m6s de 135 ll:lcio:ies, los últimos paises -

regi$trodos y admitidos son: Aden, Bahrein, Malawi, Bardados, Swaziland 

y Gambia. 

El objetivo de la FIFA es: incrementar, encauzar, organizar y dirigir la pnfo

tlco del fútbol en el mundo, reglamenta las actividades, promueve torneos -

y con ello se gana el intercambio entre los paises, exalta el valor social y

humono del deporte. Los idiomas reconocidos por la misma son: Inglés, Es

pal'lol, Francés, Alemán y Ruso, publica folletos y guTas en las cuales c0o1-

tiene los reglas universales de juego p.:irJ Ói'bitros. 

La FIFA tiene un Comité Amateur que se encarga del fútbol de aficionados 

(amoteur) el cual es el que organiza el fútbol OITmpico etc., mucha gente ha 

contribuTdo con su trabajo al triunfo de la FIFA y sus objetivos, entre ellos -

podemos destocar el Belga R.Seel Drayers, el Alemán, Linneman, el Danés -

Oestrup, el Austriaco H.Meisl, el Francés H. Delaumay, el Sueco M.A. -

Johannson y el famoso Francés Jules Rimet; recientemente Otorino Barassi, K. 

J. Lostsy, Sir Stanley Rous, Hemutl, Kaeser y Dr. Andrejevic. 
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MEXICO.- El origen del fútbol en México, data aproximadamente de -

1900, en el Estado de Oaxaca hasto la fecha se sigue practicando un juego 

muy antiguo que los actuales jugadores heredaron de sus antepasados abor:!, 

genes los Mixtecas, este juego lo denominaban juego de pelota Mixteca y 

su desarrollo lo han seguido conservando a havés de siglos. 

Este juego se proctica, en un campo demarcado rectangularmente que está 

dividido en 2 partes iguales por una línea medianero. Se juega con pelo

ta dura de regular tamal'lo a la cual se le deberá pegar cori la parte infe

rior de· la palma de la mano (estando la mano cermdo en forma de pulio). 

Este juego se practica actualmente de acuerdo a las reglas antiguas; los /Y\o

yas practicaban un juego de pelota que ejecutaban en un campo de juego -

demarcado en forma de una 1 mayuscula, el terreno de juego tenía 2 muros 

laterales, en los cuales a una altura de 2 cuerpos más o monos se encont~ 

ban una argolla de piedra empotrada a cada muro. El juego consistTa en -

que los jugadores trotarían de hacer pasar por esos aros, u1~ peloto de hule 

macir.o a la cual solo podrían pegarle con los codos, los hombros, la cade-

__ , ra o las rodillas. 

Los Tarahumoras conservan un juego de pelota gue practican con los pies, 

lo juegan un número indefinido de jugadores, los cuales haciendo botar uro 

pelota de hule crudo; el objetivo era tratar de conservar la pelota el mayor 

tiempo ¡x¡sible. Estos juegos a veces se convierten en verdaderos morotones 
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que suelen du~r varios dras, los jugadores por cansancio se van eliminando 

hasta quedar uno solo que seró precisamente el ganador, siempre y cuando 

conserve en su poder la pelota, el partido se realiza a campo abierro. 

la historia del fútbol en México, se inicia propiamente en 1900, cuando -

unos mineros ingleses de la Cía. Real del Monte en el Estado de Hidalgo, -

se les ocurri6 la idea de ensef'lar a jugarlo a los trabajadores de la lnstituci6n 

pasterionnente se invlt6.a los coterróneos que radicaban en los estados veci

nos para que se animaron a procticar el fútbol. 

Los C.Olegios lv\aristas acogieron la práctica del fútbol con entusiasmo. El -

conjunto de Real del Monte pas6 a la histom del fútbol, como el primer eq~ 

po organizado que existi6 en México, posteriormente los fundadores del Pa

chuca, volvieron a invitar a todos los equipos de la República que ya estuvi=. 

ran organizadas con el fin de unirse y formar la primera liga de Fútbol Aso

ciación Amateur. Todos los equipos contribuyeron a esa idea y asi naci6 la 

primera liga de· f1út bol, se convoc6 de inmediato para la organización de -

un campeonato Nacional, se inscribieron para tal competencia 5 equip<>s: -

., Pachuca, A.C., Reforma A.C., Orizaba, A.C., British Club y México Cri

cket, el primer Campe6n resultó ser Orizaba, A.C. 

Actualmente existen 18 equipos en la primera divlsl6n de la rama de fútbol 

profesional y son: América, Atlante, Atlético Espal'lol, Universidad, Ouz

Azul, Guadalaja, Atlas, Jalisco, Le6n, Monterrey, Toluca, Pachuca, Ve

racruz, Torreón, laguna, Zacatepoc, San Luis Potosí y Pu G bfo • 
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Los principales dirigentes son: el Sr. Jo~ Luis Pérez: Noriega (Presidente), 

Sr. Xavier GodTnez: (Vice-Presidente), Sr. Ale¡andro. Sarquis que es el Pr.!:, 

sidente de la Rama Profesional de Fútbol de primeia división, Lic. José Ji:.i 

me Morales (Tesorero). 

El ob¡etivo del campeonato, es que cada vez que tennina el tomeo resulte 

un campe6n y el equipo que termine en último lugar, desciend:i en lo segu_E 

da división (actualmente los 2 equipos que tenninen últimos en cada grupo) 

juegan una liguilla y el perdedor setd el que descienda, el lugar vacante -

lo ocupará el campeón de la segunda divisi6n. 

La Federación Mexicana de Fútbol, ha creado tambilin los campeonatos de 

segunda y tercero divisiones de ascenso y descenso y asr mismo la rama de

fútbol alllQteur, con el objetivo de impulsar al jugador nacion:rl. 



VI.- EL DEPORTISTA PROFESIONAL (FUTBOLISTA) Y 
lA NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

El fútbol en Méxicc>, se inicia nonnalmente como un pasatiempo, un recreo, en el 

cual los nlt'los pcirticipan activamente con el grupo en que se desenvuelven, jug~ 

dolo en las calles, en la escuela y compitiendo con equipos en las competencias que 

realizan las diferentes ligas de fútbol que existen. 

Transcurriendo el tiempo, el joven casi sin darse cuenta y mediante la práctica con_! 

!tinte del fútbol va convirtiendose en ~n técnico en la materia y asr es como va te-

nlendo las primeros grandes s:itisfucciones personales en el terreno deportivo; los equ.!. 

pos profesionales con la necesidad que tienen de tener buenos jugadores en sus pion· 

teles, adquieren a los m6s sobresalientes, ofreciendo les un contrato que pueda ser i.!!_ 

variablemente por partidos jugados por meses, o por temporaclos. En esta situoci6n 

el futbolista se convierte en profesional del mismo o sea que continúa practicando el 

deporte que m6s le gusro, por dinero, llomese sueldo, grotificaci6n, premios, primas 

etc. ,aquf es donde el futbolTsta profesional entra a constituírse en trabajador que va 

o prestar un servicio o una empresa o club, y que a cambio de ello percibirá uro re-

tribuci6n econ6mica. 

En el primer Congreso lnternacioral sobre el Derecho y el Deporte efectuado en la 

---.,,-/ cjudod de México, como uno de los actos complementarios de fa Olimpiada cultu-

rai, se sostuvo que era completamente indispensable que el Estado dictara (layes-

normas) tutelares, protectoras de los deportistas profesionales; se puede dar uno de· 

finici6n de profesional y ásta es: " Los que se ganan habitualmente la vida con el -

efercicio, pr6ctica, preparación, adiestramiento o la ensel'ianza del deporte. 
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Los contratos de trabajo que celebran los jugadores de ~.ítbol son comple

tamente violatirbs a las garantías individuales enmarcpdas en nuestra Car

ta tv\agna, a la ética, a la seguridad sockil, al artrculo 123 de la propia 

Constituci6n etc. Entre algunas de sus cláusulas harem~s menci6n de los

siguientes: ( 54) • 

1.- El jugador y el club se obligan a acatar las decisi.ones de la Federa· 

ción Mexicana de Fútbol Asociación con arreglo a los estatutos y regla

mentos de dicha lnstituci6n, que ambas partes aceptan como ley regula

dora de sus relaciones contractuales ante los Tribunales o autoridades a~ 

nas a la Organización. 

El jugador que para dirimir sus diferencias acudiera a organizaciones aje

nas, tales como tribunales o autoridades, será descalificado a perpetuidad 

de la Federación Mexicana de fútbol Asociación. 

2.- El jugador debe considerar la pr.:ictico del juego del fútbol como ocu

pación habitual y sus remuneraciones como único medio de vida. 

Concurrir a donde el club le indiqi;e, a expenS<.ls del mismo club, en caso 

de ser fuera de la ciudad de México, o del lugar de resid.encia si fuere en 

los Estados, ya sea al campo del club o cualquier otro, para partidos o e~ 

trenamientos, obedeciendo las instrucciones de un directivo, entrenador, 

o persona autorizada por el Club. 

Arficulo 227 del Reglamento de la Federación Mexicana de fút bol Asocia

ción, dice son jugadores profesiortiles: (55)~ 

a). - Toda persona que por practicar el fútbal Asociación obtenga 



algún beneficio traducible en dinero o que reciba demasías exced~ntes del 

justo reembolso de sus gastos efectuados por concepto de uniform~s, útiles 

de juego 1 viajes y hotel o por cualquier otro que autoricen los reglamen

tos para los jugadores amateurs. 

b). - Toda persona que tome parte en un partido en el que se con

cedan u otorguen premios en metálico, acepte remuneración o primas por 

jugar. 

c). -Aquel que esté inscrito como tal en la Federación Mexicana 

de fútbol Asociación. 

Articulo 253. - Es requisito indispe1m',le ¡:xi1·a aceptar la inscripción de un 

jugador profesional a favor de determinado dub que previament·e exista en

tre aquel y éste un controto que regule las relaciones de ambos y ei;tablez

ca la remuneración correspondiente, asi como que sean pre>entados a la Fe

deración los fo1mularios de inscripción relativos. 

Artículo 258. - Los contratos terminaron en la fecha que los mismos expre

sen, excepto en las causas de resci5ión o por concurrir alguna de las otras 

causas sero ladas por estos reglamentos. 

Articulo 271. - Habla de las causas de rescisión de los contratos y dice: Los 

contratos podrán ser objeto de rescisión por parte de los Clubes en los casos 

siguientes: 

a). - Por mutuo consentirnient·o de las portes. 

b). - Por incumplimiento del jugador con las estipulaciones con

tractuales. 



-78 -

c).- Por mala conducta del jugador en su vida privada que 

produzca la pérdida de las condiciones normales para actuar. 

d).- Por lesi6n o enfennedad del juga~or sufripa antes de la 

firma del contrato y no declarada, y la cual afecte su <:apacidad física 

para actuar o le p1·oduzca incapacidad. 

e). - Por faltas graves al respecto a los directivos de la Federa

ci6n o de su Club, o para con á1·bitros y compal'leros, o infracciones gr~. 

ves al reglamento Interior del Club. 

f). - Por la Comisi6n de delitos del orden común. 

Articulo 273. - La rescisión de los contratos de los jugadorns profesiona

les tiene los siguientes efectos: 

a), - Si la rescisi6n se fundó en causas imputables al jugador del 

Club qu·~dará libre de toda obligación contractual del jU<Jador que se tra

te. 

b). - Si la rescisión •)5 imputable al club la inscripción del juga

dor se cancela1-á ¡éste quedaró libre est~ndo el club obligado a cubrirle 

la remuneración pactada en el contrato, hasta la termiración de ! a •em

porada que se trate. 

Articulo 275. - Si la rescisi6n tiene como base alguna causa imputable al 

club; la inscripción de 1 jugador se cancelaré y éste quedará libre. En

este caso, el Club está obligado a pagar una indemnización equivalente 
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al 75% del total de las remuneraciones mensuales pendientes de cubrir 

al jugador liasta la terminaci6n de la temporada que se trate. 

Con estos someros ejemplos podemos apreciar las violaciones tan flago

rantes en que incurren tanto los Clubs de fútbol como la misma Federa

ci6n, de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

Artrculo 13.- Const.- ler. párrafo.- Nadie puede ser juzgado por Leyes 

Privativas, ni por Tribunales especial!'._~: Ninguoo persona o Corporaci6n 

puede tener fuero, ni gozar m6s emolumentos que los que sean campen~ 

ción de servicios públicos y estén fijados por la Ley (56). 

Artículo 16. - Const, - 2o. párrafo. - Nadie podr6 ser privado de la vida, 

de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino media_!) 

te juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se

cumplan las formalidades escenciales del procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho (57) 

Artículo 6. - del C6digo Civi 1 dice: - La voluntad de los particulares no 

puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla ni modificarla, ~ 

lo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente 

al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de~-

ros (58). 

Artículo 10 del C6digo Civil. - Contra la observa1cia de la ley no puede 

alegarse desuso, costumbre o pr6ctica en contrario (59), 
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ArtTculo 17 del Código Civil.-- Cuando alguno, explotando la suma igno= 

rancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro 

excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que 61 por su parte 

se obliga, el perjudicado tiene derecho a pedir la rescisión del contrato-

y de ser esta imposible, la reducción equitativa de su obligación. El de-

recho concedido en este articulo dura un a!'lo (60). 

Articulo 123. - Consl. - Ápartado A, Fracción XX dice: Las diferencias o -

los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán o lo decisión de uno 

junta de conciliación y arbitraje, formada por igual número de representan-

tes de los o!Jreros y los patrones y uno del Gobierno (61 ). 

Vistas los actuaciones podemos deducir lo siguiente: que el contrato Hpo -

que celebran por u11a parte el jugador y por otra el Club, en algunas de sus 

claúsulas contiene violaciones flaaarantes a la Constitución en lo que se re-

fiere a los artTculos 13 y 14, puesto que sus disposiciones violan al articulo 

123, apartado A, fracción XX, a las normas de derecho Privado, ortTculos 

6, 10 y 17 de nuestro Código Civil, entre otros. 

. ":, 
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En todo contrato se estipulará además de las violaciones antes mencio

nadas los generales del jugador, asf como las del Club contratante, fecha-

y lugar de nacimiento, dirección, l!s!oclo civil etc,, se estipulará el suel

do mensual, lo prima de presencio por temporada, los premios adicionales 

por partido ganado o empatado las con:iiciones si el Club queda entre los

cinco primeros lugares, si sale campeón, los gastos de traslada y estancia de 

los via¡es, comida, hoteles etc., correrán a cargo de los Clubs contratantes. 

El jugador so compromete a actuar solamente poro el Equipo contratante, o

en su defecto para el equipo que éste previamente le seí'IClle, y poro garan!J. 

zar ese contrato, se compromete a asistir a fas prácHcas de entrenamiento, 

reuniones, clases teóricas, concentraciones, viajes, etc., que el club se~ 

le en coso de incumplimiento, se le apliquen sanciones tales como multas -

en efectivo, reducción en sus percepciones mens<Jales y a veces ser obliga

do a participar en juegos de fuerzas inferiores. 

JUGADORES TRANSFERIBLES;..: El Club que declare transferible a un juga

dor, está obligado a cubrirle el 75% de su percepción mensual , acorde con 

lo estipulado en su contrato, durante el térmí no máximo de 3 meses y si tra '!! 

currido ese pla:z:o no es contratado por ningún otro Club, la obligación queda 

sin efecto, sin que por el lo el club contratante pierda sus derechos como p~ 

pietario de la carla de transferencia del jugador. (62). 

El Club rendr6 opci6n de contratar de nuevo cuenta al jugador transferible, si 
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tronscurridos los 3 meses no ha sido solicitado por otro club, si pasando los 

8 dfas siguientes no se llega a ningún acuerdo, el jugador ser6 considerodo 

como jugador libre, pero el Club de origen conservar6 los derechos de tran! 

ferencia sobre el jugador hasta el Final del campeonato o temporada que -

se trate. -ArtTculo 287 de lo Fedemción Mexicana de FÓtbol Asocioci6n. 

El jugador transferible puede ge_stionor con todo libertad su controtaci6n -

con otro Club, tiene la obligación de informar a su club de origen dichas 

gestiones. 

la carta de transferencia de los jugadores se perfecciono mediante el pago 

de la cantidad que por dicho concepto correspondo, y por la expresión de

la voluntad del jugador aceptando el nuevo contrato, el cual deberá con_! 

tar y ser Firmado por el propio jugador en la respectiva carta de transfere.!:!_. 

cia .-Art.-289. 

JUGADORES RETENIDOS. - Un Club profesional puede considerar que -

cualquier jugador en calidad de retenido cuando termine su contrato, sigue 

conservando los derechos sobre el jugador, cuando el contrato esté en viaor 

el jugador se declare en rebeldía franca y abierta para no cumplirl':l cuando 

exista el acuerdo de voluntades entre el jugador y el club.(63), 

El articulo 295, nos habla de las obligacbnes de los clubs con respecto o -

los jugadores retenidos: 

a).- les cubrirán por el plazo de 9 meses, siempre que durante ese la_e 
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so de tiempo .no lleguen a un.arreglo con el jugador, la percepción mensual 

corresf>?ndiente, según el útlimo contrato en vigor. 

b).- A partir del décimo mes y hasta por un plazo de 2 anos el club conser

vará los derechos reglamentarios de transferencia sobre el jugador, y éste -

tendrá la libertad de gestionar su contrato con otro club, el que deberá de 

pagar la transferencia requerida por el Club de origen. 

El artrculo 125 de la reglamentación interior o estatutos de la Federación M! 

xicana de Fut-bol, sel'íola que "cualquier órgano o entidad o persona que so

metido a lo autoridad de lo Federoción recurro deliberadamente o intervencio 

nes extrof'toso este organísmo, faltara a la disciplina o al respeto debido a -

personas u orgonos oficiales de esta Federación, o o perronas en quienes ésta 

delegue funciones, será sancionada con suspensión o multo; en caso de falto 

grave o de reincidencia, con ambos penalidades y en último término con ex

pulsión". 

Con esto situación tan irregular, e inconstitucional que viola con todas las

agravantes tanto nonnos de Derecho Privado como de Derecho Público, nues

tro Derecho del Trabajo tuvo lo necesidad imperiosa de dicf'or normas tutelares 

protectoras y digniticadoros del deportista profesional en el coso que nos ocu

pa {del futbolTsta). 

En contravenci6n a los estatutos privativos de derechos, establecidos en lo re

glomentael6n de la Federación Mexicano de Fútbol, nuestra nuevo Ley Federal 
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del Trabajo regula fa relacionada al deportista profesional (64). 

Artfculo 292. - Los disposiciones de este capTtulo se aplican a los depor

tistas profesionoles tales cama jugadores de fútbol, besbal, frontón, box, 

luchodores y otros semejantes. 

Artículo 293.- Las relacione~ de trabajo, pueden ser por tiempo determi

nado, par tiempo indeterminado, poro unos o varios temporadas, o para 

lo celebración de uno o varios eventos o fonciones, a falta de estipula

ciones expresas, lo relación será por tiempo indeterminado. Si vencido 

el t.érmino o conclufda la temporada no se esf\:>ula un nuevo término de 

duración u otra modalidad, y el trabajador continúa prestando sus servi -

vicios la relación continuará por tiempo indeterminado. 

Artfcu!o 294. - El salario podrá estipularse por unidad ?e tiempo para uno 

o varios eventos o funciones, o para una o varias temporadas. 

Artfculo 295. - Los deportistas profesionales no podrán ser transferidos a -

otra empresa o club, sin su consentimiento. 

Articulo 296. - La prima por transferencia de jugadores se sujetará a las nor

mas siguientes: 

1.- Lo empresa o club dará a conocer a los deportistas profesionales, 

el reglamento o cláusulas que lo contengan. 



11. - El monto de la prima se determioorá por acuerdo entre el depor

tista profesioool y la empresa o club y se tomarán en consideraci6n, la ca

tegoría de los eventos o funciones, la de los equipos, la del deportista pr~ 

fesional, y su antlguedad en su empresa o club. 

111. - La participación del deportista profesional será un 25% por lo m~ 

nos, si el pocentaje fijado es inferior al 50% se aumentar6 en un 5%, por~ 

da ano de servicios hasta llegar al 50% por lo menos. 

Artículo 2'17.- No es violatorio del principio de igualdad de salario la d!! 

posición que estipule, salarios distintos para trabajos iguales, por razón de 

la categoría de los eventos o funciones la de los equipos o las de los juga

dores. 

Artículo 298. - Los deportistas profesionales tienen las obligaciones especia

les siguientes: 

l. - Someterse a la disciplina de la empresa o club. 

11. - Concurrir a las prácticas de preparación y adistramlento en el lu

. gor y hora sel'lalodos por la empresa o club, y concentrarse para los eventos 

o funciones. 

111. - Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con 

los disposiciones de la empreoo o club. Los golbs de transportación, hospe

daje y alimentación serón por cuenta de la empreoo o club. 

IV.- Respetar lo' reglamentos locales, nacionales o internacionales que 

rlgan 1 a pr6ctic~ de los deportes. 
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Artículo 299. - Queda prohibido a los deportistas profesionales todo el -

mal trato de palabro u obra, a los jueces, o árbitros'de los encuentros, 

a sus compaf'ieros y a los jugadores contrincantes. En los deportes que ir:!!, 

pliquen una contiencki personal, los contendientes deberán abstenerse de 

todo acto prohibido por los reglamentos. 

Artículo 300. - Son obligaciones especiales .de los patrones: 

1.- Organizar y mantener un servicio médico que practique reconoci

mientos peri6dicos y; 

11. - Conceder 9 los trabajadores un dTa de descanso a fa semana. No 

es aplicable a los deportistas profesionales la disposici6n contenido en el 

párrafo 11, del artículo 71 • 

Artículo 301. - Queda prohibido a los patrones exigir a !os deportistas un 

esfuerzo excesvo que pueda poner en peligro su ~ludo a su vida. 

Artículo 302.- Las sanciones a los deportistas profesionales se apliCQrán de 

confonnidad con los reglameotos a que se refiere el artículo 298, fracc. IV. 

Artículo 303.- Son causas especiales de rescisi6n y terminac16n de las re

laciones de trabajo: 

1.- La Indisciplina grave, o las faltas repetidas de Indisciplina y; 

11.·· La pérdida de facultades (~. 

Como se puede apreciar la nueva ley Federo! del Trabajo con esto reglo-
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mentación., se convierte en la primera del mundo que considera el depor

tista profesional como trabajador, dictando normas proteccionistas y tu

telares al respecto, pero considera'llos que para que hubiese sido com?leta 

dicha reglamentación, le fultó incluír la participación de utilidades de los 

jugadores como trabajadores, la seguridad social paro su familia y contra

ri esgos de traba jo, entre otros. 

Así tenemos que en la nuevo reglamentación existen normas que determinan 

la duración de las relaciones de trabajo, y el pago de salarios evitan que

los deportistas sean considerados como esclavos, al venderseles como mer

cancías a otros Clubs o Empresas. (Se evita la violación a lo más sagrado 

de la persona como tal. Los derechos Humemos). 

Se determina y especifica !as obligaciones de los deportista; (trabajado

res) y las empresas o clubs y además consigna algunas causales de resci

sión y terminación de las relaciones laborales entre los jugadores y Clubs; 

en lo ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional del Derecho 

del Deporte(~). -El maestro Truebo Urbino expone con respecto a los d~ 

portistas profesionales como trabajadores, y dice: "Es indiscutible su de= 

recho o lo previsión y a lo se<Juridad sociales, pero necesito aún mayor pr~ 

tección, por estar sujeto a lo pérdida precóz de facultades, y consiguien

temente al desempleo más que cualquier otro trabajador, por el lapso ton 

corto de la vida como ¡Jrofesional deportiva. Constantemente aparecen -
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jóvenes con mejores atributos, y el trabajador deportista tiende a ser des

plazado, o bien cuando sus aptitudes decaen y determinan ~u' eliminación 

de los escenarios d .. ¡-ortivos. 

Estamos totalmente de acuerdo con el maestro Trueba L!rbina en su exposi

ción relativa al Deportista profesional pero creemos q1Je se debe de consi

derar que no solamente la p&raida de facultades de los jugadores y al ine

vitable ciclo evolutivo de los jovenes que con sus mejores aptitudes, tienden 

a desplazar a los jugadores veteranos, de las Empresas o Clubs, sino también 

y preponderantemente al'. capital y a los: 

1. - Grupos de presión como son: 

a). - entrenadores, 

b). - directivos. 

c). - periodistas entre otros. 

Que en cualquiera de los casos pueden imponer su punto de vista contrario y 

negativo por antipatía o divergencia de opiniones o por.puntos de '{Ísta con

trarios por interpósitas personas que hagan que el jugador en un momento d~ 

do vea truncada su carrera deportiva. Vemos entonces que el deportista pr~ 

fesional al verse des¡:hzado de su trabajo / tiene que enfrentarse a un mundo·· 

completamente nuevo para 61 (y su familia), pues la mayoría de las veces 

no sabe hacer absolutamente nada, o sea que se da cuenta con tristeza que 

lo único que le dejó la práctica profesional del fútbol son recuerdos impe

recederos de su trayectoria como ~I, y que en la realidad va ha verse en 
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la necesidad imperiosa de Iniciar un nuevo ciclo en cualquier tralxrfo que 

se avoque a realizar para continuar subsistiendo. 

Por eso consideramos necell:lrio que las Empresas o Clubs conformen en su 

estructura organizativa la creaci6n de c::apacitaci6n de personal, confor-

me a los atributos y virtudes de los iugadores en ruestlón, pcm:i que con -

ello no vean con tanto pesimismo el futuro y se entreguen con mayor afán 

y vehemencia a la pfóctlca profesional de Í'Útbol • 

.b.;ímismo que sean considerados en la participación de utilidades de los -

Clubs 6 Empreoos, pues son un factor imporh:JntTsimo en la gestación de ut!_ 

lidades de la producción y que tengan derecho de gozar con sus familiares 

de los beneficios y preslaciones que otorga el Instituto Mexicano del Segu-

ro Soctal. 

1 
.. '.~. -- . 



SINTESIS Y CONCLUSIONES 

1.- Pocas veces en la vida de las Naciones se producen acontecimien

tos hist6ricos que sirven do piedras angulares,y que inicien su desa

rrollo Ec:on6mico, PolrHca y Social futuros. Pata M4xico ese slgJ'.!! 

ficado tiene la Revolucl6n de 1910, que trajo CO!JlO una de sus pri~ 

cipales consecuencias, la Constituci6n Poll'tlca de 1917. 

Hacer hincapié en el contenido y en el significado de nuestra Co!!s 

tituci6n de 1917, es creer firmemente que su trascendencia hist6ri

ca ha sido definitiva en nuestro pars. Puesto qué la vra democráti 

ca y la base de la mayoría de los Estados modernos es la adaptaci6n 

de un Derecho Social. 

2.- Niestra Constituci6n de 1917 trae aparejada ese derecho social, -

plasmado en el ArtTculo 123 Constitucional, ya que sus caracterrs

ticas proteccionTstas tu•elares, dignificadoras y reivindicadoras de 

la clase obrera fueron las primeras en surgir en el inundo, ya que -

además consagra la Reglamentaci6n de las relaciories obrero-potro"!!, 

les y hace resaltar su autonomTa. 

El ArtTculo 123, debe considemrse como el producto de un sentimie!! 

to de protecci6n y reivindicaci6n a las clases proletarias, que con su 

esfuerzo y sus vidas contribuyeron detenninantemente a la creaci6n

de los derechos fundamentales del pueblo de México, de ahT que fue 
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el primero en elevar a fa categorra de normas constitucionales las 

garantras sociales, 

Enmarc6 los afunes y aspiraciones de las clases econ6micamente -

débiles, hizo realidad toda uoo vida de lucha sus conceptos. Pro

tegen, tutelan, dignifican y reivindican, hacen cuenf'a que instau

ran una nueva época que tiene como ob¡etivo principal la Justicia

Social. 

3. - La Seguridad Social es otra de las consecuencias del Artículo 123, 

su objetivo principal es proteger ftsicamente al traba¡ador, evitar 

y disminuir los sufrimientos humanos, a la vez que reducir o elimi

ror las consecuencias económicas en las actividades procluctiws. 

La verdadera Seguridad Social no puede consistir únicamente en la 

lucha contra fa necesidad enmarcada de un irereso insuficiente pa

ra subsistir, sino de toda una pofrtrco social que alxirque los cuida

dos y protecci6n a la familia, salud, y vivienda, así como la edu

caci6n de todos los ciudadaoos y la política econ6mica en contra -

del desempleo. 

Ahora bien, la Ley del Seguro Social constituye un Código de Se

guridad, científicamente elaborado con todas las perspectivas de

viabilidad en su realizaci6n, la que por este motivo representa una 
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finne garantTa técnica para establecer en México el Seguro Social, 

tanto para el beneficio de las clases trabajadoras y a la vez para -

impulsar el desarrollo econ6mico y social en nuestro Pars. 

4. - Consideramos a las Olimpiadas celebradas en Grecia, como el an

tecedente m6s remoto del Deporte en el mundo. Los juegos OITm

picos fueron concebiuos' como una celebración en honor de los Dio

ses y que fomentaba además el orgullo del griego de encontrarse en 

buena condición física. 

Vemos también que desde esos tiempos, las ciudades ya recompensa

ban a sus atletas vencedores. Al principio fueron premios simbólicos, 

ejemplo: Estatuas en su ciudad natal, empero pronto hicieron su ª!X!. 

rición las recompensas en especie y en dinero, la exención de im-

puestos, obsequio de casas habitación, alimentación vitalicia grat~i 

ta etc. 

Con el tiempo las ciudades griegas decidieron importar buenos atle

tas, remunerados adecuadamente, en lugar de recurrir a sus propios 

ciudadanos. Esto representa el antecedente más antiguo que existe 

del sistema de reclutamiento que practican muchos Países del mundo 

para integrar sus equipos deportivos, así vemos que desde esa época 

.:, empez6 a cundir el profesionalTsmo solapado, 
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En la actualidad tanto el Estado, como la Iniciativa Privada, '!. 

tribuyen econ6micamente a los atletas, mientn:Js que los ensalmn 

por medio de la publicidad por un supuesto desinterés y á~r al -

deporte. 

5. - Considerando que no existe una definici6n del deporte unive~ 

mente aceptada nos aventuramos a considerar "Que el Deporte -

es la actividad humal'!<I fTsica e intelectual organizado en fonna

individual y colectiva, sujeta a reglas y disposiciones determi~ 

das con la finalidad de mantener el cuerpo en un Estado de Salud". 

6. - Las recopilacio,nes más antiguos acerca del orígen del fútbol, uos 

remontan al siglo Vil A.D.C. en el Jap6n, donde los japoneses -

ya practicaban el juego de pelota con los pies. 

De 6stos, el fútbol pas6 a los chinos, el juego de pelota primitivo 

chino, tom6 un aspecto ~r demás significativo, fue empleado co

mo un motivo para apostar. 

En los tiempos de Alejandro lv'ogno, el fútbol se practicó en Grecia, 

donde recibió el nombre de Epískiros, los Romanos le dieron el no~ 

bre de Harpastum, los soldados Romanos en sus viajes y conquistas

difundieron el Juego de Pelota, llegando así a los Egipcios, Galos 

Brltanios, o los Caldeos, etc. 
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En Florencia, Italia; el fútbol se hizo muy popular, a pe~r de 

que algunas autoridades religiosas se proclan:iaron ~n contra del 

G:ilcio y lo prohibieron. 

La historia nos relata que el Soulé Francés ero más violento que 

el Calcio Italiano y que a veces los partidos se prolongaban e~'.;. 

puesto que no tenían detenninado el tiempo. · 

En lnglate11t1 se le conoci6 coma el Hurling y es donde tom6 un/ 

auge increl'ble. Aparecen los PRIMERAS reglamentaciones al r~ 

pecto 1 por ejemplo: Determi ron la cantidad de jugadores por 13! 
da equipo, las medidas de la cancha de juego, el tiempo por j -

garse, se fundan también los primeras equipos de fútbol y asími_~ 
1 

mo se constituye la primera Asociaci6n Futbolística. los mor\'nos 

ingleses propagan la práctica del fútbol por el ~undo, tal y fmo 
lo conocemos en nuestros dras, de ésta manera nos llega a Anléri"" 

ca. 

'" ol alb do 1864, 10< 8rn•H•OO• "~''"y pro;,;.,,, ol íútlbol -

como el los lo llamon • i ¡ 

En Argentina y Uruguay, los Pi bes, comenzaban o jugar cor
1
1 lo fa-

moSCJ pelota de tropo. / 
1 

El origen del fútbol en México dato del afio 1900, onteriorLente-
1 . 
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la ~istoria nos dice que tanto los Mixteco-Zapotecas, los Mayas, 

los Tarahumaras entre otros ya pro.cticaban un juego similar al fút-

bol. 

El primer equipo en México fue el REAL DEL MONTE, del Estado 

de Hidalgo que luego tom6 el nombre de Pachuca, F, C. ,actual

mente existen 18 equipos de fút-bol en la la. divisi6n Profesional, 

regidos y reglamentados por los Estatutos de la Federaci6n Mexica

na de Fútbol Asociaci6n. 

7. - El Futbolista Profesional desde el momento que celebra un contra

to de trabajo con el club ó empresa, ve violados sus derechos en

marcados en nuestra Constitución, a las garantías individuales, a 

la ética, a la seguridad social, al Artrculo 123 Constituciorx1l, etc. 

ya que algunas de sus cláusulas asi lo estipulan, ejemplo: 

a}.- El jugador y el club se obligan a acatar las dicisiones de la 

Federación Mexicana de Fútbol Asociación, con arreglo a los Es

tatutos y Reglamentos de di d10 Institución, que ambas partos aci:p 

tan como Ley reguladora de sus relaciones contractuales ante las

Autoridades y Tribunales ajenos a la Organización, o sea que el -

jugador no le es permitido dirimir sus diferencias, en organizacio

nes ajenas, tales como Tribunales o Autoridades, si lo hiciere ser6 

desafiliado a perpetuidad del seno de la Federaci6n Mexicarx1 de 

Fútbol. Este como uno de tantos ejemplos plasmados en los esta-



-7.., 

tutos de la misma Federaci6n, vlolatorios a los derechos humanos. 

8. - El Deportista Profesional (Futbolísta) debe ser considerado, a to-

dos los derechos y obligaciones que son correlativos a un trabaja-

dor. 

9.- C.Omo Actos de Prateci:i6n al Deportista Profesioool (Futbalrsta),-

podemos ser.alar adem6s de los contenidos en el capi'tulo X del !:!' 

tulo sexto de la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

a).- Deben de gozar de la Pratecci6n y Asistencia que proporcio-

na el Seguro Social, incluyendo a sus familiares, 

b), - La creaci6n de un Centro de Capacitaci6n de Personal, por-

cuenta del club 6 empresa, a fin de que los Deportistas Profesio-

nales se entreguen con mayor afi:ín y vehemencia a la pr6ctica del 

fútbol, y vean con mayor proyecci6n su desenvolvimiento Futuro. 

c). - Una pensi6n de retiro, tomando en cuenta que la vida plena 

de los deportistas como trobajadores es mucho más corta y limita-

da que los trabajadores COmO tal / aderJds de que el club 6 empre-

sa debe tomar en consideraci6n los al'los que el deportista presta -

sus servicios en su seno. 

d}.- El derecho a Sindicalizarse puesto que el Sindicato tiene la-

fuerza y personalidad jurrdica neceltlria para el estudio, mejora-

miento y defensa de sus respectivos intereses. Uibe mencionar el 
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efl'mero y mal encauzado Sindicato de Futbolistas, y que este 

primer intento no debe dejarse en el olvido, debe considerarse

como una experiencia pam el futuro y pugnar y no cejar en el -

esfuerzo de que algún día el Sindicato sea considerado por nue~ 

tros FutbolTstas como algo importante y necesario en su vida p~ 

fesional y futura, pues no solamente les ayudar6 a conseguir m3 

jores retribuciones económicas por medio del Gintrato Colectivo 

de Trabajo, sino que les servirá de un apoyo sólido y seguro pa

ra protegerlos contiu todas las injusticias y arbitruriedades que

los clubs ó empresas cometen en su perjuicio y que claro está -

redunda en el Bienestar familiar, 

10.- El Deportista Profesional merece además de su salario remunera

tivo por su esfuerzo personal, una participación de utilidades, -

ya que es un factor de suma impottancia que gesta las utilidades 

ele la producción.· 

El artículo 117 ele la Nueva Ley Federal del Trabajo, estipula -

"Oue los trabajadores participarán en las utilidades de la Empresa, 

de confurmidad con el porcentaje que determine la Comisión Na

cional para la participación de los trabajadores en las utilidades

de las Empresas etc, 

11. - La creaci6n de una Lotería Deportiva a nivel nacional, como un= 

paso a convertirse en un auxilio efectivo en busca de la superaci6n 
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social y econ6mlca entre otras situaciones al Deportista Profesio

nal. 

12.- Cabe sel'íalar también la situación tan Inconstitucional e ilegal de 

algunos clubs, ó empresas al hacer efectivas multas por bajo rendj 

miento al Deportista, que a veces llega a ser de la mitad desusa

lario y en el peor de los casos hasta la rescisión del Cantrato de -

Trabajo. 

Estamos consientes de la complejidad que presenta el fútbol en sus 

diversas ramas (técnica, práctica, de administración y reglamente:_ 

ción) y que de ésta complejidad surgen alguoos de los problemas -

que hemos podido mencionar y que se hace un tanto imposible de -

pensar que algún día pudieran preveerse y resolverse todas éstas si

tuaciones raras e insólitas que suelen suceder en· un Estado de Dere

cho como lo es el nuestro. 

Es por eso que pensamos que ningún esfuerzo es poco para tratar de 

sacar adelante a ese maravilloso engranaje que constituye el fútbol. 
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