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INTRODUCCION 

Desde el inicio de mis estudios para la Licenciatura en Derecho me han sur 

gido diversas inquietudes e interrogantes, &stas se han acrecentado en rela-— 

ci6én a la actividad deportiva y 4 su reglamentactGn juridica y diffcilmente el 

ser humano puede sustraerse de esta practica. 

De ah{ que al iniciar mi juventud observé en forma directa o por medio de 

la televisién, la practica de diversos deportes que me entusiasmaron y paulati_ 

namente me fut preocupando por la regulacién jurfdica de los deportistas, par~ 

ticularmente por Ja diferencia, m4s aparente que real, entre el deportista afi 

cionado y el profesional, y digo aparente ya que hasta los aficionados tienen 

una serie de estfmulos econtmicos que actfiian e influyen en 61 como si fueren - 

profesionales, sefialando caro ejemplo a quienes practican el tenis, el golf, - 

el box e inclusive el futbol, en que pueden pasar por aficionados, atin cuando 

sean profesionales, si no han rebasado una edad lfmite. 

La experiencia ha ensefiado a los riexicanos el caso vergonzoso de los “ca 

chirules" (asf se les liam5) a quienes se les alter6 la edad para participar 

camo aficionados juveniles, cuando ya su actividad futbolera era pagada en 

ciertos casos, hasta generosamente- 

Tampoco es posible olvidar, que empresas transnacionales han prostituido 

a los deportistas profesionales a quienes les pagan sumas considerables para 

que en las competencias en que participen, porten el logotipo o embiema de



los fabricantes ADIDAS, PUMA, COCACOIA, CANON, MARLBORO, etc., ya que ello 

les permite acrecentar su mercado a nivel mundial. 

Henos alin se puede pasar por alto que Ja lucha por los mercados es tan 

fuerte que inescrupulosamente los patrocinadores han logrado que los deportis~ 

tas sean los propagandistas con exclusividad, y si para lograr mayor éxito — 

precipitan o inducen a los deportistas a las drogas, en forma alarmante; cada 

dfa me entero de casos én que los deportistas son sorprendidos bajo los efec— 

tos de algtin sicotrGpico o enérvante. 

En otro orden de ideas he observado que al deportista profesional deja de 

considerarsele camo persona, y se les trata cam un objeto; que ésto atente ~ 

contra la dignidad humana, no importa sino que lo que interesa es el fin de - 

lucro de los empresarios u organizadores de competencias deportivas. 

Todo lo que antecede ha sido factor para que me considere motivado a rea- 

lizar este trabajo sobre la naturaleza jurfdica de la prestacién de servicios 

del depprtista profesional, y tratar Ge aportar soluciones que eviten esa ex- 

plotacién y mercantilismo en el deporte, que le desnaturaliza de su funcién, 

de desarrollo fisico y mental del ser humano, para convertirlo a éste en sim- 

ple cosa, y a la actividad Geportiva en un negocio. 

Para hacer esa aportaci6n de soluciones, seguiré el siguiente capitulado: 
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CAPITULO TI 

EL DEPORTISIA A TRAVES DEL TIEMPO



1.1.~ ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DEPORTE 

Es atrevido tratar de ubicar en qué 6poca surge el deporte como disciplina 

deportiva, en sentido estricto o conocida cam tal, pero de que ésta data de - 

tienpos muy renotos no existe la menor duda. 

Pienso que desde siempre, el hanbre ha sido proclive a la realizacién de - 

esfuerzos fisicos con el propSsito de mostrarse asimisimo que eS el vencedor en 

alguna contienda, o en el desarrollo de alguna actividad deportiva, es decir, 

aspira a la superaci6n en todos los Ordenes: fisico, moral, econémico vy espiri 

tual. 

El ejercicio lo practica de my diversas formas, y atin de manera involunta 

ria, resultando que tiene que desarrollarlo para su beneficio y satisfaccién. 

Expuesto en otxos témminos: los seres Immanos por diversos y dispersos que 

parezcan sus caracteres y temperanentos, tienen coincidencia en algo fundamen- 

tal que es la aspiracién legitina de alcanzar su felicidad, por ello tratan de 

allegarse los mayores beneficios posibles. 

Al desoertar y tener que trasladarse de un lugar a otro, acelerar el paso 

al cruzar la calle, soportando algfin bulto, subiendo y bajando escaleras, en 

fin, de una forma u otra, pero siewpre el ser humano tiene que ejercitarse, - 

pues estA en actividad constante.



No en todo caso el ejercicio es voluntario, pero afin cuando no lo sea, se 

debe realizar; hasta los animales para conservarse en forma, realizan regular 

mente ejercicios para mantenerse en buena situaci6n fisica. 

S$6lo que es la persona como ser humano, quien resulta ser el centro de im- 

putacién de todas las normas jurfidicas, por ello se ha sostenido 

"PERSONA EST HOMD STATU PRAEDITUS" (1) 

(Persona, es un hembre dotado de estado legal) 

Y HERMOGENIANO sefiala: 

"HOMINUM CAUSA OMNE IUS CONSTITUTU EST" (2) 

(TODO EL DERECHO HA SIDO CONSTITUIDO POR CAUSA 

DE LOS HOMBRES) 

Resultando ser una condicién imprescindible, SINE QUA NON, para que la -- 

persona realice sus propios fines, buscando lograr su felicidad, y por ello ~ 

requiere la existencia de la libertad. 

J) MANS, Puigarnau, Jaime M. “Los Principios Generales de] Derecho, Reperto-~ 

rio de Reglas Maximas y Aforismos Juridicos", pp. 372 y 373. 

2) Ibidem, p. 290.



La libertad es una facultad natural de hacer aquelle que a cada uno le ~~ 

agrada si no estA prohibido por la ley o lo impide 1a violencia. 

LIBERTAS EST NATURALIS FACULTAS EIUS, QUOD CUI- 

QUE FACERE LIBET, NISI SI QUID VI, AUT TURE -- 

PROHIBETUR. 

(Libertad es la facultad natural de hacer lo - 

que place a cada cual, salvo si algo se prohibe 

por la fuerza 0 por la ley}. 

Por ello, nos llama la atencién el que existan casos de individuos a los - 

que se les ha marginado intencionalmente para disminuirles jurfdicamente de ~ 

sus Gerechos, que cano seres humanos, les corrésponden. 

Se ha creado Ja Camisi6n Nacional de los Derechos Humanos, la que tiene - 

como funciGn el vigilar que no se atente contra los derechos humanos, situa-— 

ci6n que nos llama la atenci6n ya que no existe raz6n para que se conculquen — 

estos derechos, simplemente se debe respetar Ja ley y con ello estan salvaguar 

dados. 

Afin cuando genericamente esta Comisi6n tiene como funci6n el vigilar el - 

respeto a los derechos humanos a &sta le est4 vedado el intervenir en los ca-— 

sos de violaci6n de derechos laborales o electorales. 

Tratando de ubicar al deporte en alguna 6poca, puedo decix que es en Gre- 

cia donde surge Ja préictica de encuentros deportivos @e gran magnitud, con — 
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una gran aceptaci6n, por aquellos en que participan en foxma directa o indirec 

ta. 

Los juegos olfimpicos ocupaban el primer lugar en relaci6n con los que se — 

celebraban en otras ciudades; destacando los juegos piticos (Delfos}, los ist- 

micos (Corinto), y los ners (Argolida) afin cuando no eran exclusivamente de - 

carécter deportivo, sino también fiestas religiosas, ya que todas estaban con- 

sagradas a un dios; los olfmpicos en caso de que hubiera guerra implicaban una 

tregua entre las ciudades y todos los griegos fraternizaban para consagrar an 

su dios supremo el triunfo de la belleza humana y de la fuerza £fsica. 

Todos los participantes se sanetfan a una concienzuda preparaci6n y en ca- 

so de salir vencedores, obtenfan como premio, una palma, una corona de laurel 

o de olivo y a veces, un tripode; al regreso a sus respectivas ciudades eran — 

recibidos camo verdaderos héroes, se les eregfan estatuas y los poetas Ios in- 

clufan en sus versos. 

las. olimpiadas eran el perfodo corprendido entre dos celebraciones conse~ 

cutivas de juegos olfmpicos. Fue costumbre entre los griegos medir el tiempo 

por olimpiadas. 

La realizaci6n moderna de los juegos olfmpicos se debe al Bar6n Pierre de 

Coubertin, Secretario General de las Sociedades Francesas de Deportes, que el 

25 de noviembre de 1892, lanzS la idea de restablecer los juegos olfimpicos.



ja que se tan en consideraci6n al afio siguiente, con motivo de un Congreso —- 

Internacional; esta idea llegS a cristalizar con la ayuda generosa y econémica 

Gel Danquero de Alenadria, Averoff, que permbitié construir el Estadio de Ate-- 

nas, cuya capacidad duplicaba la que jos griegos usaron vor mas de doce siglos. 

En 1894, se constituyd en Paris, Francia, el Comité Olimpico Internacional 

en el que estaban representados 43 paises, y dos afos después se celeor6el -~ 

primer certamen en Atenas. 

La cronologia de los juegos olfmpicos es la siguiente: 

18396 ATENAS (GRECIA) 

1300 PARIS (FRANCIA) 

1994 SAINT LOUIS (EUA) 

1308 LONDRES (R.U.) 

1912 ESTOCOLMO (SUECIA) 

1916 ASIGIADOS A BERLIN, NO LLEGARON A CELESRARSE A CAUSA DE LA 

PRIMERA GUERRA AUNDIAL 

1920 AMBERES (BELGICA) 

1924 PARIS (FRANCIA) 

1928 AMSTERDAM (HOLANDA) 

1932 LOS ANGELES (EUA) 

1936 BERLIN (ALEMANIA) 

1940 ASIGYADOS A TOKIO Y LUEGO A HELSINKI, NO SE CELEBPARKON A -
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1948 

1952 

1956 

1960 

1964 

1968 

1972 

1976 

1980 

1984 

1988 

1992 

1996 

NO SE CELEBRARON POR IGUAL MOTIVO 

LONDRES (R.U.) 

HELSINKI {FINLANDIA} 

MELBOURNE (AUSTRALIA) 

ROMA (ITALIA) 

TOKIO (JAPON) 

MEXICO (MEXIOO) 

MUNICH (ALEMANTA) 

MONTREAL (CANADA) 

MOSCU (U.R.S.S.) 

LOS ANGELES (EUA) 

SEUL (COREA) 

BARCELONA (ESPANA) 

ATLANTA (EUA) 

Esto es por lo que se refiere a los deportes de temporada normal o de ve~- 

rano; en el Hemisferio Norte, se instituyeron adenfs los Juegos Olfmpicos de 

Invierno, que también tienen verificativo cada cuatro afos; son deportes de - 

nieve y hielo y éstos se practican en la temporada invernal y en lugares ade- 

cuados; la cronologia de estos juegos es la siguiente: 

1924 

1928 

1932 

1936 

CHAMONIX (FRANCIA} 

SAINT MORITZ (SUIZA) 

LAKE PLACID (UA) 

GARMISCH PARTENKIRCHEN (ALEMANIA)



1948 SAINT MORITZ (SUIZA) 

1952 OSLO (NORUBGA) 

1956 CORTINA D’AMPEZZ0 {ITALIA} 

1960 SQUAW VALLEY (EUA} 

1964 INNSBRUCK (AUSTRIA) 

1968 GRENOBLE (FRANCIA) 

1972 SAPPORO (JAPQN) 

1976 INNSBRUCK (AUSTRIA) 

1980 LAKE PLACID (BUA) - 

1984 SARAJEVO (YUGOSLAVIA) 

i988 CALGARY (CANADA) 

1992 ALBERTVILLE (FRANCIA) 

1994 LILLEHAYMMER (NORUEGA) 

1998 NAGANO (JAPON) HA REALIZARSE 

al comenzar los juegos se realiza una carrera de relevos desde Olimpia a 

la ciudad designada, llevando una antorcha encendida destinada a prender el - 

fuego sagrado de los juegos que se inician con ua ceremonia simbSlica, que — 

significa la continuidad histGrica de la tradicién. 

1.2.- EL JUEGO 

Es atrevido de mi parte afirmar que todas las especies vivientes juegan, 

en raz6n de que generalmente es grato Observar, admirar y dentro de lo posi-



ble proteger a la naturaleza, no me es dado saber si todas las especies que -~ 

habitan en nuestro planeta juegap ni siquiera de los peces podrfamos conside~ 

rar que ellos lo realicen, pero de lo que estoy seguro y lo afixmo es que Jos 

mamfferos, especie biolégica a la que pertenece el ser humano, si juegan. 

Juguetean desde que son pequefios y 6sto, en la medida en Ja que avanzan en 

edad, va disminuyendo, sSlo que en el ser humano empieza a crearse un emplejo 

de que a cierta edad se debe dejar de jugar, sin embargo es una reacci6n de su 

conducta y por ello una reacciém natural. 

Lo que antecede es tan espontfneo y tan normal camo sus mismas interrela-- 

ciones. 

Se llega a dar desde que el movimiento y coordinaci6n fisica empiezan a ma 

nifestarse y a través de éste, se logra desarrollar su coordinaci6n mental y - 

fisica o motriz. 

Se observa en los cachorros de cualquier género, oGno es que a través del 

juego, se empiezan a desaxrollar sus habilidades propias de la especie que lo 

realiza; si son leones, esos jugueteos posteriommente se convierten en habili 

dades que se desarrollan cuando crecen y tienen que subsistir por ello mis--— 

mos; ésto tiene su manifestacién a través de la caza. 

fn el ser humano el juego se da al igual que en los dewis mamfferos, cuan 

do tiene el dominio de sus movimientos; y a medida en que el desarrollo de 

éstos se va perfeccionando, la necesidad de juego y de desahogo se va tornan- 
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do imprescindible, y es cuando surge e} convencimiento de sameter el juego a ~ 

ciertas reglas o bases para que no sé realice en forma anfrquica, evitando 

excesos. 

El] juego bien puede realizarse por una O m&s personas conjuntamente, &ésto 

es entre varios individuos; en ocasiones se requiere para su realizaci6én de al. 

gGn instrumento u objetos con los cuales realicen adecuadamente su actividad y 

en la medida en que lo van considerando m&s estricto en lo que hace a su desem 

pefio, requiere de un Arbitro 0 juzgador para que el juego, contienda o encuen- 

tro, quede sametido a reglas o bases, cuya observancia es obligatoria para los 

participantes o equipos, si es que intervienen dos o m&s. 

Es necesario senalar que cuando ya se est4 en esta etapa, unicamente lo - 

realizan los sexes humanos por su singular facultad de poder someterse a las - 

reglas de un detemminado evento, no asf que se sepa en las demfs especies mamf 

feras, ya que éstas hasta la fecha se considera que carecen de esa facultad - 

tan bella y singular que posee el] ser humano, el poder pensar, razonar y deci- 

dir de acuerdo con su libertad. 

He aqui lo hermoso de la expresién de ja inteligencia humana, de todos 

los mamfferos el] ser humano es el finico que razona y piensa a tal grado que, 

ninguna otra especie de su grupo biolégico lo ha alcanzado. Es en esta etapa 

en que a los participantes de este juego se les somete a ciertas reglas para 

su desarrollo, precisamente en este caso el deporte surge como tema tratado ~ 

en esta tesis. 
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Ya desde el Fuero Juzgo se lieg6 a considerar la posibilidad de que el -- 

participe de un juego si causaba alguna lesién o la merte, podfa quedar libe~ 

rado de responsabilidad si acreditaba que no existfia la intenci6n 0 propésito 

de causar el daho ocasionado. Al efecto transcribo lo que se contiene en ese 

ordenamiento. 

Si algGn onmme mata 4 otro en iuego 

Si algun amne por pooo seso, 6 trebeiando, —- 

alanz6 piedra, 6 alguna cosa o estevan muchos 

ames aiuntados, 6 feriere algun ame 6 lo ma~ 

tare; si se pudiere purgar por su sacramiento, 

6 por testigos, que non sea tendo del anisi-- 

Lio dar, nin deve morir ni perder por ende su 

buena fama, ca non lo mat por su grado; mas - 

porque lo firi6 loca mientre, 6 non se quard6 

de ocasion, peche una Libra doro 4 los parien- 

tes del muerto, 6 reciba L. azores" (3). 

El deporte es invento del harbre, en tedas sus variantes y en 

todas sus disciplinas, con mayor o menor dificultad, con auxilio de algfin ins- 

trumento u objeto para su realizaci6n y ya sea para ser practicados por una so 

3) FUERO JUZGO. Primera Edici6n 1968, Editorial Zeus. Conde de Borrel 164, 

Barcelona, Espafa.- Impreso en espafiol antiguo, pag. 46, Tomo IT. 
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la persona, entre dos o més individuos o bien entre varios que conformen un —~ 

equipo para contender uno contra otro, y desde luego el deporte es una disci-~- 

plina que hasta hoy Gnicamente el ser tumano la desarrolla. 

Es posible que para la prdctica de alguna disciplina deportiva el o los de 

portistas se auxilien de uno o ms animales, pero el deporte corresponde en 

estricto sentido a los seres humanos. 

Para definir el deporte existen en los diccionarios varias definiciones, y 

as{ se dice que es: 

"Recreaci6n, pasatiempo, placer, diversién que 

mediante el ejercicio fisico usualmente practi, 

cado al aire libre, desarrollado en forma indi 

vidual o colectiva, con la finalidald de vencer 

una marca establecida, o vencer al adversario 

© contrincante en la conmpetici6n y sienpre obli 

gado a respetar ciertas reglas". (4) 

Sin embargo este concepto que da el diccionario es incompleto porque deja 

de considerar al deporte individial en el que no hay campetencia como es el - 

caso, de una prescripci6n médica, o cuando se hace ejercicio por conservar la 

salud y otros mas, por ello expongo mi concepto de deporte, y es el siguiente: 

4) FOOUS ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL, Yoltimen "EL DEPORTE" 1968. Editorial -- 

Argos, S.A. Barcelona, Espana. 
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DEPORTE. Es la préctica de un ejercicio fisico 

o mental, realizado de manera sistemitica, en 

forma individual, dual o colectiva, en exhibi~ 

ci6n o competencia que deberaé saveterse a un ~ 

reglamento formlado especialmente para cada - 

disciplina. 

De lo anterior llega a surgir algtn interés por practicar el deporte cono- 

ciendo los Lineamientos o bases para su desarrollo y se trate de continuar con 

la prdctica de esta disciplina, de ahf surge la idea de convertirse en depor-~ 

tista "Amateur", siendo éste el que realiza Ja practica de algdn deporte sin - 

&nimo de lucro o beneficio de tipo econtuic. 

Expuesto de otra manera, el que praéctica el deporte a nivel amateur, lo - 

hace por el placer de ejercitarse y por Ja satisfaccién personal, después es - 

posible que surja o lleve en mente el que cuando las circunstancias los permmi- 

tan, habr4 de convertirse en algo mis que un aficionado, pero en el momento en 

que actfia, s6lo estamos frente a Un entusiasta del deporte. 

13



CAPITULO IT 

JUEGO ¥ DEPORTE 
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Mi pretensiGn de encontrar el origen del juego resulta enormemente ambicio. 

sa caro Jo sefialé en el capftulo que antecede, ya que ello rebasa la esfera - 

del ser y del deber ser. 

Son diversos los autores que se han esmerado por explicar la connotacién - 

precisa del juego ya que han realizado estudios may profundos asi por ejemplo: 

Johan Huizinga, en su obra "HCHO LUDENS", sostiene 

"cuando se vi6 claro que la designaci6n hamo ~ 

sapiens no convenfa tanto a nuestra especie co- 

mo se habfa creido en un principio porque, a — 

fin de cuentas, no somes tan razonables como ~ 

gusta de creer el siglo XVIII en su ingenuo op- 

timismo, se le adjunt6 la de ham faber. Pero 

este nombre es todavia menos adecuado, porque — 

podria aplicarse también a muchos animales el ~- 

calificativo de faber, ahora bien, lo que ocu-- 

rre con el fabricar sucede con el jugar: muchos 

animales juegan, sin embargo me parece que el - 

natbre de homo iudens, el fombre que juega, ex- 

presa una funci6én tan esencial como la de fabri, 

car, y merece por lo tanto, ocupar su lugar jun 

to al de hamo faber". (5) 

5) HUIZINGA, Johan. "Homo Ludens". Bmece Editores, S.A., pig. 7 
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Quando examinamos hasta el fondo, en la medida 

Ge lo posible, el contenido de nuestras acccio. 

nes, puade ocurrirsenos la idea que todo el ha 

cer del harbre no es mis que un jugar... (6); 

MSs delante agrega: 

"El juego es mis viejo que la cultura; pues 

por mucho que estrechenos el concepto de ésta, 

presupone siempre una sociedad humana y los — 

animales no han esperado a que el hombre les - 

ensefiara a jugar..." 

"Con toda seguridad decir que la civilizacién 

humana no ha afiadido ninguna caracter{stica - 

esencial al concepto del juego. -los animales 

jeegan, lo mismo que los honbres. ‘Todos los 

rasgos fundamentales del juego se hallan pre~ 

sentes en el de los animales. Basta con ver 

jugar a unos perritos para percibir todos es~ 

tos rasgos. Parecen evitarse mutuamente con 

una especie de actitudes y gestos ceremonio-~ 

sos. Gumplen con la regia de que no hay que ~ 

(6) Thidem, pag. 8 
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morder la oreja del compafiero. Aparentan camo 

si estuvieren terriblemente enfadados. Y lo ~ 

m&s importante, parecen gozar muchisimo con to 

do esto. Pues hien este juego retozon de los pe 

rritos constituye una de las formas mis simples 

del juego entre animales. 

Existen grados mis altos y més desarrollados; — 

auténticas competiciones y bellas denostracio—— 

nes ante espectadores". 

"podemos ya sefialar un punto muy importante: ~ 

el juego en sus formas m§s sencillas y dentro 

de la vida animal, es ya algo m&s que un fenéd- 

meno meramente fisiol6gico. Una relacién psf- 

quica condicianada de modo puramente fisiolégi 

co. El juego en cuanto a tal traspasa los li- 

mites de 1a ocupacién puramente biolégicao - 

fisica, Es una funci6n llena de sentido. En 

el juego “entra en juego" algo que rebasa el - 

instinto inmediato de conservacién y que d4 un 

sentido a la ocupaci6n vital. Todo juego sig- 

nifica algo. Si designanos al principio activo 

que compone la esencia del juego "espfritu” ha 

bremos dicho demasiado, pero si le llamamos —- 

17



7) Ibidem. pag. 

8} Loc. Cit. 

“instinto” demasiado poco. Piénsese lo que se 

quiera, el caso es que por el hecho de albergar 

el juego un sentido se revela en 6], en su esen 

cia, la presencia de un elemento unimaterial, - 

Gy 

‘La psicologfa y la fisiologia se esfuerzan por 

observar, Gescubrir y explicar el juego de los 

animales, de los nifios y de los adultos. Tra-- 

tan de detemminar la naturaleza y la significa- 

ci6én del juego para asignarle su lugar en plan 

de la vida. De una manera general, sin contra 

dicci6n cientifica que el juego posee una con- 

siderable importancia, que ample una finalidad 

si no necesaria, por lo menos Gtil. ' Los numero. 

sos intentos de determinar esta funcién biol6gi 

ca del juego son my divergentes. Se ha creido 

poder definir el arigen y la base del juego co- 

mo la descarga de un exceso de energfa vital... 

(8) 

12 
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"Segin otros, el ser vivo obedece, cuando jue- 

ga, a un impulso congénito de imitaci6n, © sa- 

tisface una necesidad de relajamiento, o se ~- 

ejercita para actividades serias que la vida - 

le pedir4 mis adelante 0, finalmente, le sirve 

camo un ejercicio para adquirir daninio de si 

mismo, Otros, todavfa, buscan su principio en 

la necesidad congénita de poder algo o de efec 

tuar algo, o también en el deseo de daninar o 

de entrar en competencia con otros. Hay toda- 

via quienes lo consideran camo una descarga —- 

inocente de impulsos dafiinos, camo compensa-—- 

cién necesaria de un impulso din&mico orienta- 

do demasiado unilateralmente o como satisfac-- 

cién de los deseos que, no pudiendo ser satis- 

fechos en la realidad, lo tienen que ser me--— 

diante ficcién y, de este modo, sirve para el 

mantenimiento del sentimiento de la personali- 

dad. (9) 

El juego en el tema que nos ocupa precede al deporte aGn cuando es conver 

gente, por ello a la competicién o encuentro se le llama "juego", s6lo que ob 

servo gue esa convergencia a su vez se transforma en divergencia, cuando el - 

9) Ibidem, pig. 12 y 13. 
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deporte se profesionaliza- 

En este orden de ideas Johan Huizinga, nos dice: 

"E) desarrollo del deporte, a partir del Glti 

mo cuarto del siglo XIX, nos indica que el jue 

go se concibe cada vez con mayor seriedad. Las 

reglas se hacen m&s rigurosas y se elaboran - 

mis al detalle. 

Los perfoxmances son cada vez ms altos. Todo 

el mundo conoce las estampas de la primera mi- 

tad del siglo XIX en la que los jugadores de - 

criquet llevan sombrero de copa, ya esto dice 

bastante". 

"Con esta creciente sistematizacién y discipli 

na del juego se pierde, a la larga algo de su 

puro contenido lddico. Esto se manifiesta en 

la Gistinciém entre los jugadores en profesio~ 

nales y aficionados. El grupo interesado en el 

juego separa a un lado a aquellos para los que 

el juego ya no es un juego y aquellos otros que, 

a pesar de su gran capacidad se encuentran por 

bajo de los auténticos jugadores. La actitud - 

del jugador profesional no es ya la auténtica - 
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actitud lGdica, pues estén ausentes en ella lo 

esponténeo y lo despreocupado. El deporte se 

va alejando cada vez mis en la sociedad moder- 

na de la pura esfera del juego y se va convir- 

tiendo en un elemento suigeneris: ya no es jue 

go y, sin embargo, “tampoco es algo serio. En 

ja vida social actual el deporte afirma su lu- 

gar junto al proceso cultural propiamente ai 

cho, y éste tiene lugar fuera ‘de aquél. En - 

las culturas arcaicas, las competiciones forma 

ban parte de las fiestas sagradas. Eran impres 

cindibles en calidad de acciones de efectos san 

tos y salvadores. Esta conexi6n con el culto ha 

desaparecide por completo en e) deporte moderno. 

El deporte no tiene ningGn caracter sacro ni - 

ningGn vincalo orgénico con la estructura de la 

sociedad atin en el caso de que el gobierno obli 

gue a su pr&ctica. Es més bien una mani festa—-— 

ci6n auténoma de instintos agonales que un fac- 

tor de um sentido social fecundo. La perfec--- 

cién con la que la moderna técnica social incre 

menta el efecto exterior de las denostraciones 

de masas, no consigue por ello que ni las olim 

piadas, ni las organizaciones deportivas de las 

universidades norteamericanas ni los campeona-— 
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tos intemacionales que gozan de tan buena pro~- 

paganda, se convixtiere en una actividad creado 

ra de cultura. Continfian siendo por micha im— 

portancia que revistan para los participantes y 

los expectadores, una funci6n estéril en la que 

se ha extinguido, en gran parte, el viejo factor 

lddico. (10) 

2.1. PISIOLOGIA DRL DEPORTE 

Los doctores Robert Andrivet, Jean Claude Chignon y Jacque2z Lecrercy, mé- 

dicos del Instituto Nacional del Deporte en Francia, son los que en forma — 

jlustrativa hacen sefalamientos sobre el tema a que me refiero y que son los 

siguientes: (11) 

"1 deporte ha llegado a ser hoy dia un hecho 

social y un nGmero cada vez mayor de adolecen- 

tes y de adultos, se dedican a 61 bajo diver— 

10) Ibidem. pp. 232 y 233. 

11) ANDRIVET, Robert; CHIGNON, JEAN Claude y LECRERCY, Jacquez. "FISIOLOGIA 

DEL DEPORTE". p.7. ee 
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sas formas: distracci6n y juego, canpetencia o 

conservaci6n fisica. 

La medicina, la fisiologfa y el deporte han te 

nido en un principio relaciones bastante aébi- 

les, pero que ahora estén estrechadamente liga 

das y son casi indisolubles. Los médicos sé - 

inclinaban con una solicitud un poco inquieta 

sobre los deportistas para asegurarse de su es 

tado presente y tratar de garantizar su futuro. 

Los deportistas solamente vefan en la medicina 

un recurso eventual en caso de accidente y un — 

medio de selecci6n inicial entre los que podian 

y los que no debfan hacer deporte. 

"Después la medicina ha descubierto o vuelto a 

descubrir que el deporte podfa ofrecerle cierto 

nG@nero de medios terapéuticos: educaci6n o re-— 

educaci6n muscular, mejora cardiovascular, res- 

piratoria, neuramuscular, en pocas palabras - ~ 

cierta reouperaci6n de equilibrio del hombre - 

acechads por los peligros del sedentarismo y 

del maquinismo. El deporte, por su parte ha 

comprendido que podfa encontrar en la medicina 

el guia y el consejero que afin le faltaban y -



los Gnicos que podian permitirle el pleno desa 

rrollo de las posibilidades de sus adeptos". 

“El adiestramiento deportivo de competencia y 

sobre todo de alta competencia ya no se conci- 

be sin la participacién de la medicina, ya que 

el médico puede y debe intervenir en todos los 

componentes de ese adiestramiento”. 

"tres condiciones por lo menes deben cumplirse 

para obtener el m&ximo de eficacia:" 

". Condici6n fisica general (cardiaca, respira 

toria, muscular)". 

"~ Condicién t&mica” 

“— Condici6n psicolégica". 

Un examen inicial aseguraré de la falta de con 

traindicaciones e investigaré las pequefias im- 

perfecciones o insuficiencias relativas para - 

tratar de corregirlas desde el principio del - 

adiestramiento. En sequida se podraé fijar la 

dosis de adiestramiento considerada como posi- 

ble y después necesaria, segGn las comprobacio 
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nes hechas en el transcurso de ese examen ini~ 

cial y de los exémenes periédicos que le suce- 

deran. 

"En el transcurso del acondicionamiento técni- 

co la medicina tendr4 también una misi6n que - 

amplir: podré orientar ligeramente la t&nica 

de base del movimiento escogido, mediante un — 

estudio dinémico de las articulaciones intere- 

sadas, aseguréndose de que el movimiento no se 

r& posible mecanicamente, o que el adiestra~—~ 

miento no ser4 traunatizante por la repeticién 

demasiado frecuente de un movimiento en el 1f- 

mite de las postbilidades articulares fisiolé- 

gicas”. 

"La puesta en condici6n psicol6gica depende, - 

bien entendido, de un némero importante de fac 

tores: influencia directa del adiestrador, del 

medio social, familiar, profesional, como del 

grupo deportivo en el cual se integra el atle- 

ta, higiene alimenticia, organizaci6én del - ~ 

adiestramiento". 

"La medicina deportiva también debe ser una me 

dicina curativa en e] sentido mis amplio del - 
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término, puesto que también trataré de la pato 

logia corriente del deportista, las bajas en - 

el rendimiento ffsico, lo miso que los acciden 

tes traumitioos propiamente dichos; al reducir 

el tiempo de incapacidad deportiva, reduce con 

mayor motivo el tiempo de incapacidad profesio 

nal e igualmente se convierte en medicina so-~ 

cial" 

“La mejora del erganismo por el adiestramiento 

es igualmente una verdadera terapéutica: se ve 

a los ejercicios fisicos formar parte del tra- 

tamiento de los polianeliticos, de los paraplé 

jicos, de los ligeramente cardiacos y diabéti-~ 

cos. Toda terapéutica necesita ser ordenada y 

controlada: el adiestramiento considerado com 

un tratamiento puede, si esta mal hecho y se— 

guido ciegamente sin control, convertirse en - 

peligroso y conducir a la patologia". 

"Medicina preventiva también, pvesto que asegu 

rSndose de la mejora Armonica de las grandes - 

funciones y comprobando la permanencia de ese 

equilibrio, razonablenente se puede creer que 

se prevendré cierto nGmero de des6rdenes o que 
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en todo caso se les sorprenderd en su comienzo, 

cuando su tratamiento aGn seré facil.” 

"Se ve, pues, que la medicina deportiva, por — 

estrechamente esvecializada que parezca, puede 

llegar a ser ma medicina my vasta, casi una — 

medicina total". (12) 

De lo que antecede sefalo que la medicina y el deporte tienen una evolu-— 

ci6n y desarrollo paralelos, y asf en nuestros @fas es imposible practicar al 

gGn deporte, sin la vigilancia y observancia de las reglas m&dicas, sobre to- 

do si e) deporte se practica con seriedad; conozco casos dramaticos de los in 

fartos de fin de semana en que sin el menor asamo de cuidado un esfuerz0 con— 

siderable ha llevado a quien lo practica a extrenos imoredecibles, por ello - 

todo aquél que practiquée un deporte debe tener la supervisién médica. 

Otra disciplina que ha hecho su aparicién en el Smbito deportivo es la - 

Psicologia del Deporte y para ello me auxilio de la obra de ALEXANDER THOMAS 

(13), quien externa un concepto muy interesante sobre el tema que aquf se tra 

ta y que precisa: 

12) Ibidem, p&g. 9 

13) THOMAS Alexander. Con publicaci6n original "BINFUHRUNG INDIE SPORTPSY ~~ 

CHOLOGIE" de 1978 y su traduccién al espanol publicada por Editorial Her~ 

der, 5.A., Barcelona, 1981. 
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"Ta psicologia del deporte investiga, camo dis- 

cyplina cientffica, las causas y los efectos de 

los procesos y fenénenos psiquicos que tienen lo 

gar en el ser humano, antes, durante y después ~ 

de una actividad deportiva." (14) 

Gon este autor encuentro una serie de sefalamientos 0 fasetas de singular 

importancia como son: 

1.- La psicologia del deporte como disciplina cient{fica y campo prac 

tico de aplicaci6n; 

2.- Fundamentos teédricos de la psicologia del deporte; 

3.- Métodes para comprender e influir en los procesos y fenémenos 

psiquicos del deporte; 

4,-Fundamentos psicomotivadores en la acci6n deportiva; 

5.- El aprendizaje camo presupuesto psicol6gico de los rendimientos 

deportivomotores; 

6.- Condiciones e influencias psicol6gico-evolutivas de la activi-~ 

dad deportiva. 

14) Ibidem. pg. 6. 
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7.~ El desarrollo de la personalidad en el deporte: el proceso de 

individualizacién camo funcién de la acci6én y de la vivencia de-— 

portiva; 

8.- Condiciones y efectos psicosociales de la actividad deportiva; 

9.~ Fundamentos psicosociales de la ensefanza deportiva; 

10,- Los procesos anocionales en la acci6n y vivencia deportivas; 

11,- Fundamentos y repercusiones psicolégicos de la valoraci6n de 

los rendimientos en el deporte, y 

12.- Aspectos psicolégicos-educativos del deporte y de la ensefian 

za deportiva. (15) 

Todo lo que en forma de sintesis aqui preciso significa sin lugar a dudas 

el gran valor que dia con dfa acumla e] tema del deporte, tanto en el aspec- 

to social, fisiolégica, psicolégico y jurfdico. 

Todavfa encuentro un intento de concepto sobre la psicologfa del deporte 

en el Profesor Jesfis Gil Roales Nieto (16), al decirnos: 

15) Ibiden, p&g. 
16) JESUS Gil Roales -Nieto y Miguel A. Delgado Noguera (comps). PSICOLOGIA 

Y PEDAGOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE. Pag. 1. 
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"Por psicologia del deporte entendenos la apli 

cacién de las té&cnicas derivadas de la psicolo 

gia cientifica a la adgquisici6én, mantenimiento 

y mejora de las habilidades deportivas y las ~ 

interacciones que conforman la actividad depor 

tiva en toda su extensi6n”. 

y todavia encuentro a diversos autores que tienen obras sobre el] Derecho 

y el Deporte como son: 

1.- Roger Jua, "El Ocio" (17) 

2.- Mariano Albor Salcedo, “Deporte y Derecho" (18) 

3.- José Cabrera Bazan "El contrato de trabajo deportivo” (19} 

4.- Acturo Majada, "Naturaleza juridica del contrato deportivo" (20) 

Que resultan ser de gran importancia, ello es significativo de que el te- 

ma que seleccion& resulta no sdlo discutible, sino de actualidad, pero... oon 

una franca tendencia: en beneficio del departista y del deporte. 

17) JUE Roger, "EL OCIO", Editorial Fondo de Cultura Feonémica. 1992. 

18) ALBOR Salcedo, Mariano. "DEPORTE ¥ DERECHO". Editorial Trillas, S.A. de 

C.V., 1989. . 

19) CABRERA Bazan, José. "EL CONTRATO DE TRABAJO DEPORTIVO". Publicaci6én del 

Instituto de Estudios Politicos. Madrid. 1991. 

20) MAJADA, Arturo. “NAUTRALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DEPORTIVO." Bosch Casa 

Editorial. Barcelona, Espana. 1948. 
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la parte negra dei deporte la encuentro en ei proceso degenerativo que se 

na sequido por quienes indirectamente intervienen en el deporte -NO LOS QUE Lo 

PRACTICAN, SINO LOS QUE LO DIRIGEN- quienes en su gran mayoria nan encontrado 

su wodus vivendi « su modus operandi para obtener del deporte el m&ximo de ven 

tajas; par conducto de los diversos medios de infornaci6n (periédicos, revis-~ 

tas, radio, televisi6n, cine, etc.) se ha ido acumilando la nistoria NEGRA del 

deporte. 

Desde el inmento mismo en cue el deporte en sus diversas rainas se convir- 

£16 en espect&culo de multitudes, nan ido suryiendo los ventajosos, los aprove 

chados, los que han encontrado un fil6n de oro en su intervencién, esto en to- 

dos los Grdenes, desde el organizador de un certamen, Campeonato, concurso, — 

canpetencia, encuentro, olimpiada, etc., los organizadores que tratan de obte- 

rer el mixisto de lucro, pero... para beneficio de las 6lites; en forma simlta 

nea surgen los patrocinadores de los deportistas o de los equipos; que con ma~— 

las artes se convierten en propietarios de la vida laboral y dignidad del de-- 

portista, también los buscadores o reclutadores de los deportistas y los patro 

cinadores de los productos que en forma exclusiva deben exhibir los Geportis-- 

tas can escaparates o el escenario en que act@an y a todo ello debens agre-~ 

gar Jo m&s s6rdidc, lo m4s nefasto, los directivos o dirigentes de las asocia- 

ciones, confederaciones, federaciones y diversos organisnos, algunos de membre 

te que han utilizado un conjunto de advenedizos que se han enquistado caro -~ 

pastula en ellos, 9ara lucrar ¥ imediar inescrupulosa~ente.



La mayorfa de estos “organismos" carecen de una reglamentaci6n adecuada, ~ 

por ello quienes detentan puestos directivos Se eternizan en ellos, esta posi- 

cién les d& estatus, actiian como si fueren monarcas, hasta tienen el trato de 

“excelencia" o excelent{simo", se codean con reyes, presidentes, gobernantes, 

dictadores y usurpadores del poder, se Meven en un ambiente de boato y chaqui 

ra y realizan gastos de cresos. 

Audazmente maniobran para alcanzar una posicién dentro de las dirigencias 

o directiva, aGn cuando para ello sea innecesario que se lleve a efecto una - 

votacién o un procedimiento democratico, segfin ellos el fin justifica los me-- 

dios, los que van llegando commmente cuentan con el aplauso de los que ya es- 

tén, en raz6n de que recurrieron al mismo sistema o procedimiento. 

Es de todos conocido que en las universidades, especialmente en las de ~ 

Estados Unidas de América, se corrampe a quienes destacan en algGin deporte ~- 

con el disfraz de una beca que en ciertos casos es my alta, la ensefianza es 

regalada, no interesa; por ello el lugar al que acuden los buscadores de los 

deportigtas profesionales son las escuelas de nivel medio y las universida~~- 

des. £1 af4n de favorecer a los deportistas es inocultable ya que también es 

redituable en alto grado para esas escuelas o universidades, por ello es el - 

contubernio. 
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Dos autores, Vyv Simson y Andrew Jennings, han hecho una gran aportacién - 

para el saneamiento del deporte con su obra sobre esta materia (21) en donde - 

se contienen denuncias de gran importancia para todos, asi en el primer pirra- 

fo dicen: 

"gste libro revela lo que a usted no le permi- 

ten ver en la televisi6én, ni le cuentan los pe 

riédicos sobre los Juegos Olfmpicos y el depor 

te mundial. Durante los Gltimos cuatro afios - 

hemos tratado de descubrir quién controla el - 

deporte, a GSnfe va el dinero y por qué lo que 

hace un decenio se consider6 una fuente de be- 

lleza y pureza, es ahora ostentoso, antidemo—— 

crético, dominado por la droga y subastado co- 

mo una herramienta de comercializaci6n de las 

camparifas multinacionales del mundo” (22) 

Y m&s delante agregan: 

"para nuestra sorpresa, ésta ha resultado ser 

Ja investigaci6n mis diffcil que heros empren- 

21) SIMSON, Vyv y JENNINGS, Andrew, "LOS SENORES DE 10S ANILLOS" (Poder, di- 

nero y doping en los juegos olimpicos) - 

22) Ibidem, p&g. 7. 
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dido. En anos recientes hans escrito, o pro- 

ducido documentales de televisi6n, sobre la ma 

fifa, el asunto Irdn-Contras, el terrorism, la 

corrupcién en Scotland Yard y otras areas oscu 

ras de la vida pGblica”- 

"E] mundo de los Olimpicos, el deporte aficio- 

nado, ha sido el m&s duro de penetrar, nunca — 

antes habfamos encontrado tan dificil obtener 

entrevistas, documentos y fuentes originales - 

que se pudieren citar. iUn veterano del olim-- 

pismo lleg6 incluso a contratar abogados para 

evitar la publicaci6n de las erfticas sobre - 

liderazgo olfmpico que se habfa hecho en una — 

larga entrevista grabadaj " 

"Esto es lo que descubrimos acerca del mundo - 

del deporte oLfimpico moderno. Es el mundo re- 

servado, elitista, donde las decisiones acerca 

del deporte, nuestro deporte, se toman a puer- 

ta cerrada; donde e] dinero se gasta en crear 

un estilo de vida fabuloso para un reducido - 

circulo de funcionarios, en lugar de proporcio 

nar facilidades para los atletas, donde el di- 

nero destinado al deporte se ha desviado hacia 
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cuentas bancarias en el extranjero y donde los 

funcionarios presiden eternamente, sin necesi- 

Gad de someterse a un molesto proceso de elec~ 

ci6n”. 

"Lego este libro no trata sobre los campetido 

res que persiguen las medallas de oro. Es — 

acerca del mundo oaulto de los hombres en tra~ 

jes elegantes, los harbres que manipulan el de. 

porte para sus propios fines". 

™o scmos periodistas deportivos, no formamos 

parte de ese circulo en el cual muchos reporte 

ros han preferido concentrar su mirada en la - 

acci6n deportiva y olvidar la forma cano el de 

porte ha sido destruido por la avaricia y ambi 

ci6én. En este espiritn uno de los momentos ~ 

mis esclarecedores que vivimes fue el reclamo 

del director de informaci6n del Comité Olimpi- 

co Internacional con base en Suiza, por tratar 

de hacer algunas preguntas simples a un perso 

naje olimpico de larga trayectoria. Haciamos 

lo que cualquier reportero con cualquier infor 

me. Dicho camportamiento no es pemitido en ~ 

el mundo clandestino y egofsta del COI. Para 
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que el deporte sobreviva se reouiere la aten— 

cién de muchos mis periodistas sin vinculos ni 

Jealtades hacia los amos de Jausana” (23) 

Dentro de los que han contribuido a ensombrecer el panorama deportivo a ~ 

nivel mundial es de sehalar a Jos sefores Joao Havelange, en el futbol; Prim 

Nebiolo en el atletismo y Juan Antonio Samaranch en el Comité Olfmpico Interna 

cional y Horst Dassler que fue el que impuso la marca Adidas y que introdujo ~ 

tanto a su cameaiifa camercializadora ISL, a la que le corresporde la comercia- 

lizaci6n de todos los eventos internacionales y Coca-Cola. 

Son diez las compafifas patrocinadoras de los juegos olimpicos en forma - 

pemmanente, que a su vez obstruyen la propaganda o pramocién de otras marcas, 

ya que tienen el monopolio propagandistico y que son: Adidas, Coca-Cola, Vi-- 

sa, Brother, Federal Express, 3M, Time Life, National Panasonic, Philips y - 

Kodak. 

Para el efecto de tener una idea de qué cifras se manejan, considero sufi 

ciente sefalar que en fechas yecientes Corea ofreci6 a la FIFA, 540 millones 

de d6lares americanos para obtener la sede de la copa del mundo de futbol del 

afio 2002, teniendo cflculos conservadores de que se obtendran por este evento 

23) Ibidem,pag. 8. 
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mis de dos mil millones de délares americanos, s6lo que Corea se encuentra con 

un obstAculo que aparentemente es superable, Joao Havelange ya Je tenfa ofreci_ 

da la copa del "undo 2902 a Japon... pero nada nodr4 ir en contra del negocio, 

en raz6n de que se tamS el acuerdo (2) de que anbos paises sean los organtzado 

res: Corea y Jap6n, y si surgen problemas, seré de los organi zadores . 

Asi se maneja la praéctica y organizaci6n de encuentros @ nivel mundial. 

2.2. EL DOPING EN EL DEPORTE. 

Nunca consideraré como una coincidencia, sino una consecuencia, que a part 

tir de que los sefiores que controlan el dinero en los eventos deportivos sur- 

gi6 el problena del dopaje en los deportistas; cada dia el fenémeno se mani-— 

fiesta oon mayor frecuencia. 

sin lugar a dudas todo aquel que incursione en el deporte por orgullo, — 

vanidad, egofsro y por el m6vil de] dinero, pretender destacar al miximo, pre 

sentar la estructura muscular mis desarrollada, ranper marcas, mayor resisten 

cia, recuperaci6n de la fatiga, etc., que para ello se recurra a drogas, como 

gon betabloqueantes, diurétioos, esteroides, estimulantes o narodticos, no - 

amporta, lo grave es que los propios m&dicos acreditados ante el COL (24), - 

24) Ibidem, P&g. 12. 
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se los han suministrado; su uso en algunos casos se dice que estA controlado — 

medicanente, su adquisici6én resulta facil y si por el contrario desaparece del 

mercado abierto, tampoco existe problema, el mercado negro tiene los suficien- 

tes proveedores para satisfacer la dananda de los deportistas y de los cultu-- 

ristas. 

Lo grave de todo ello no shlo es la adicci6n sino los efectos colaterales 

que en ciertos casos son de consecuencias funestas, y cada dfa surgen nuevos 

productos de gran consumo y de otros afin no sé conocen los efectos colatera~~ 

les. 

El escfndalo ha sido tan grave que en el afio de 1995, el COI ya cuenta 

con un catdlogo muy anplio de productos y subproductos que se consideran pro- 

hibidos en su uso por ios atletas, estos son: 

BETABLOQUEANTES {acebutanol, alprenon, ateno-- 

Jol, tabetalal, metroprolol, nadolol, oxpreno- 

lol, propanolol y sotalol). 

DIURETICS (acetozolamida, acido etacrfnico, - 

anilorida, gendroflumeriazida, bumetamida, cau 

rerona, clormercdrina, clortalidona, diclofena, 

mida espironolactona furosemida, hodroclorotia 

zida mersalil y triamtereno). 

PROBENECID. 
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ESTEROIDES ANABOLLZANTES (bolosterona, goldeno 

na, crostebol, dehidrolormetiltestosterona, ~ 

mesterolona, metiltestosterona, rardrolona, no 

retandrolona, oxandrolona, oximesterona, OS1-~ 

mestolona y testosterona). 

ESTIMULANTES (amifanasol, anfeproamona, anfeta- 

mina, benzfetamina, cafeina, elobenzones, clor 

fentermina, Clorprenalina, cocaina, cropropomi, 

da, crotetamida, dimentanfetomina, efedrina, - 

estricnina, etafedrina, etmivan, etilanfetami- 

na, fencorfamina, ferdimetrazina, fenetilina, 

fenilpropanolamina, fenmetrazina, fenproporex , 

fentermina, fuerferonex, mecloferioxato, mefe- 

ronex, metanfetamina, metilefedrina, metilfeni 

dato, metoxifenamida, morozona, niquetamida, — 

prenolina, pentetrozol, pipradol, pirovalero-- 

ma, prolintano y propi lhexedrina) . 

NARCOTICOS ANALCESICOS (alfaorodina, anileridi 

na, bruprenorfina codeina, destramoramida, dex 

tropropoxifeno, diarorfina, dimidrocedeina, de 

pepanona, elilmofrina eyocheptazona, fenazoci~— 

na, levorfanol, metadona, morfina nalbapina, — 
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tebacon y trimerperidina] {25} 

Debo observar que existe una carrera desenfrenada en descubrir nuevos psi- 

cotrépicos o esteroides, con la pretensién de que no Se registren en las prue- 

bas antidoping. 

Es indudable que la penetracién de la mafia en este orden es abierta y no 

estA dispuesta a ceder espacios por ningtin concepto, por ello ya los exdmenes 

© pruebas antidoping, no deben ser selectivas o sorteadas, sino que todo - - 

aquél que practique deportes profesionales debe ser sametido a ellos, y Sus — 

resultados deben ser registrados en su correspondiente ficha médica, con con- 

trol internacional y mis delante hacer extensivo este registro al deportista 

aficionado y estudiantil universitario. 

25) Fuente; Revista: “EL DEPORTE ¥ LAS DROGAS". 
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CAPITULO IIT 

EL DAPORTISTA Y EL DERACHO_ 

4



Para regular la convivencia humana se han reconocido diferentes tipos de — 

normas: las religiosas, las morales, los convencionalismos sociales y las jurt 

dicas, s6lo que las tres primeras carecen del elemento coercibilidad y en cam- 

bio el derecho si tiene como elerento substancial la posibilidad de sancionar 

al infractor o al conculcador de una norma juridica. 

Sin lugar a duda desde el mamento en que se vive en sociedad el individuo 

se ve limitado en algunos de sus actos a fin de proporcionar la convivencia; — 

de ro ser asf el mfs fuerte impondria sus decisiones y caprichos a los mfs dé- 

biles; 6sta es la raz6n de ser del derecho. 

Camo lo sefialamos en el capftulo anterior, el deportista se desenvuelve y 

vive en sociedad, en consecuencia es sujeto de derecho en el més amplio senti- 

do de Ja palabra y camo ser humano cae dentro del mosaico de la nommatividad - 

jurfdica, ya que le son aplicables los diversos ordenamientos juridicos depen- 

diendo del tipo de relaci6n que tenga con los dems o la serie de actos o he-— 

chos jurfdicos en que intervenga. 

También sefalamos que quien practica un deporte lo puede hacer por mera ~ 

afici6n, para conservar el cuerpo y mente sanos, para exhibir sus habtilidades, 

fortaleza, inteligencia y otros aspectos del individuo. 

Si el deporte se pr&ctica en lo individual, la campetividad lo puede lle- 

var a la contienda oon sus oponentes o demfs participantes y de ahf resulta - 

que se pueden producir hechos jlfcitos si se causaren lesiones al contrincan- 
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te, es posible que se sancionen por la ley penal, aGn cuando una lesi6n se cau 

se involuntariamente y mis afin sin intenci6n. 

En situaciOn distinta se encuentra el deportista profesional que realiza o 

practica un deporte como un modus vivendi, cano una forma de vivir y allegarse 

satisfactores que en algunos casos resultan de gran cuantfa econémica. 

Al momento mismo en que un deportista profesional accede a exhibir su habi 

lidad, destreza, fortaleza, competividad, etc., para un piblico que paga por — 

asistir a verlo, la presencia del derecho m se discute. 

Es posible que el deportista organice su propio espectfculo, que no es lo 

frecuente, o que la organizaciGm quede a cargo de un empresario, pero para el 

oGblico, asistentes o espectadores no es trascendente, ya que lo que interesa 

es el entretenimiento, distracci6n o espect4aulo. 

En este caso la presencia del derecho se manifiesta en m@ltiples aspec--— 

tos: la forma y términos en que convienen deportista y organizador, la suje-- 

ci6n a diverses ordenamientos de car&cter legislativo o administrativo para — 

garantizar al péblico asistente el espectéculo y la buena calidad de éste; lo 

que resulte de un encuentro que en ocasiones lleva a una verdadera contienda 

que en ciertos casos ha liegado a causar lesiones e incluso la muerte, etc. 

También precisé que el deporte puede practicarse en lo individual o en ~ 

grupo, o equipo (Team); que el deportista en diversos casos requiere de t&c- 
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nico, preparador o instructor, seleccionado por 61 msm © bien por el empresa 

r1o organizador, O empresa. 

Fl deportista profesional que praéctica el deporte singuiarizado como puede 

ser el box, tenis, golf u otros similares, lo puede hacer en forma aut6noma, ~ 

independiente y por cuenta propia, en cuyo caso estA en aptitud de administrar 

se en todos los 6rdenes inclusive en el econimico, aGn cuando mo sucede en to- 

do caso; el box, la lucha libre, son ejemplo del aspecto negativo de los mane- 

jadores o entrenadores que administran y explotan al deportista en todos los - 

6rdenes; con frecuencia nos enteramos de noticias sorprendentes en relaci6n a 

la nefasta figura del concertador de eventos deportivos incluyendo el resulta~ 

do por anticipado, todo a costa y con el sacrificio del deportista profesio—-— 

nal. 

Se han creado verdaderas mafias que hasta se consideran propietarias de la 

vida del deportista. 

El ingenio del ser humano se ha agudizado muchas veces de tal forma que - 

inescrupulosamente trafican con la vida, la salud y la integridad corporal de 

les deportistas, con independencia del agspecto ecorémico en que también usu-~ 

fructiian al méximo las facultades o cualidades de los participantes de un en- 

cuentro que ellos mismos organizan. 

En otro orden de ideas el deportista que participa en eventos por equipo 

© grupo (team) cuando se profesionaliza, tiene necesidad de vincularse con - 
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otras mafias que actian y se desenvuelven a nivel internacional, ya que contro 

lan el espect4culo en su integridad y el tréfico es con la vida lahoral y la - 

propia vida del deportista, log duefios o propretarios de los equipos foryman - 

parte de una liga o federaci6n, local o federal, y ésta a su vez est& afiliada 

a una federaci6n regional o mundial, com sucede con el futbol, beisbol, ho--~ 

ckey, rugby, etc., y en filtimas fechas hasta el atletismo que constituyen ver~ 

daderos monopolios; en este dltimo caso el deportista profesional debe subordi_ 

narse, disciplinarse y plegarse incondicionalmente a los designios de los di-- 

rectivos de los equipos; de lo contrario su vida lahoral estaré concluida. 

Ffectivamente el deportista profesional una vez cue ingresa al club, éste 

da la apariencia de que fuese "propietario® de la persona que praéctica ese de- 

porte; en raz6n de ello est& impedido para convenir o contratar con otro club 

-en tanto usando el bSrbaro lenguaje que emlean en ese medio-, “compre” su - 

"carta de retiro", "ficha" o "su libertad". Todos los equipos afiliados a una 

federaci6én, tienen el deber de respetar las directrices que se les trazan y de 

no hacerlo autaniticamente quedan desafiliados o expulsados de la federaci6n ~ 

nacional y de la internacional como consecuencia. 

éQue ello atenta contra la dignidad de la persona y de los derechos huma- 

nos? no hay discusi6n; a pesar de las Gisposiciones legales el deportista pro 

fesional est4 sometido a una capitis dimimutio, con la anuencia, tolerancia y 

carplacencia del gobernante en turno. Que grave resulta que est6é para con-—— 

cluir el siglo XX, en que ya se oroscribi6 el aparthaid hasta en Sudafrica, - 

pero... adn en los paises que se dicen mis civilizados se admita esta cuasi - 
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esclavitud de seres humanos que, Gedicados al deporte son tratados como cosas 

u objetos. 

Por ello es sorprendente el enterarnos por medio de periédicos, revistas, 

radio y televisi6n del barbaramente calificedo "Draft de jugadores” que no re~ 

sulta sex mis que un mercado de jugadores, recordando que en &poca pretérita - 

se di6é el mercado o trata de esclavos, en que con el mis raquitico conocimien- 

to juridico se dice: "el jugador x" fue vendido" a tal equipo...” El jugador 

y "fue comprado" por el equipo 2", ..", no es en estricto una venta, sino una 

cesi6n de derechos de un club a otro, para la utilizaci6n del deportista en 

particular. (26) 

Los juristas se han preocupado por la situacién juridica del deportista — 

profesional, afin cuando no en todo caso coinciden, pero a pesar de ello es un 

tena enoumemente debatido y sigue cobrando actwalidad. 

fn la préctica nos hemos enterado de que hay autores que consideran que el 

deportista profesional al celebrar un contrato para la prestaci6n de sus servi 

cios, lo hace como un particular, y que por ello celebran un contrato de pres— 

taci6n de servicios profesionales; en otro caso se considera que la prestacién 

de servicios de un deportista profesional es un contrato at{pico o innaminado, 

pero regido o regulado por las reglas generales de los contratos del derecho 

26)Vedse Gutiérrez y Gonz4les, Ernesto. "DERECHO DE LAS OBLIGACIONES"., p&g- 

320. 
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comin; esta postura la han adoptado commmente quienes pretenden defender la - 

postura retardataria de Jos clubes, sociedades andnimas; o empresarios, ya que 

si la actividad del deportista profesional, es regulada por el derecho canfin ~ 

estdn en posibilidad de imponer las bases que les venga en gana, por oprobio—— 

sas que resulten, partiendo del principio de que "la voluntad de las partes es 

la suprema ley en los contratos™. 

Pero desde que el Derecho Laboral surge con gran impetuosidad, la posici6n 

se radicaliza, al considerar al deportista profesional camo un trabajador, y - 

por ende un sujeto del Derecho del Trabajo, s6lo que sujeto a una reglamenta~— 

ci6n especial (laboral) por la forma y manera de la prestaci6n de sus servi-~- 

cios. 

Algunos tratadistas pretendiendo innovar han adoptado una postura o6moda, 

y sin compromoterse como Luis A. Despotin (27), que sostiene que se esta fren- 

te a un “contrato deportive", pero sin determinar su naturaleza jurfdica, argu 

mentando al efecto que el deportista profesional tiene una vida laboral reduci 

da, que’se carece de estabilidad y algunos sofismas que sin duda estan fuera - 

del contexto jurfdico en raz6n de ser insostenible; asi en su ponencia sobre — 

Derecho del Deporte, sostuvo: 

27) DESPONTIN A. Luis, Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de 

Cérdoba, Argentina, present6 la ponencia: NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRA- 

{O DEL DEPORTIS'TA PROFESIONAL", la cual aparece contenida en la memoria - 

del Primer Congreso Internacional del Derecho del Deporte, celebrado en - 

México, D.F., del 26 al 30 de junio de 1968. 
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EXPLICACIONES DISTINTAS DE LA RELACION JURIDL 

CAL DEL DEPORTISTA.- Cano expresamos, esta re 

jJacién se la explica por el derecho camGn o - 

por el de trabajo: 

a) TESIS DEL DERECHO COMIN. CONTRATO TNNOMINA. 

DO.- Al examinar los elementos que caracteri- 

zan esta relaci6n entre club y deportista oro 

fesional, en principio nos encontramos con — 

que los que tipifican el contrato de trabajo, 

pero con MODALIDADES PROPIAS y ello hace que 

determinada doctrina y jurisprudencia -que - 

aceptamos por mestra parte- se pida por la - 

vigencia del derecho comGn disciplinado por — 

el CONTRATO INNOMINADO en las figuras del — 

CONTRATO DEPORTIVO. 

Para llegar a esta corelusi6n consideramos los 

elementos tipificadores. El contrato innanina 

do o sea aquél que no tiene designaci6n propia 

caro los nominados (articulo 1143 del Oddigo ~ 

Civil Argentino) permite que dentro de la ina- 

gotable cantera de pactos sin nombre propios 0 

sin designaciones especiales y manteniendo —- 

siempre los caracteres propios de los contra-- 
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tos, surgen nuevos tipos contractuales con no 

minaciones propias perdiendo recién asi -desde 

ese entonces- la categorfa de innominados. FS 

te andar de crecimiento o desarrollo de las ~- 

instituciones del derecho se impone por exigen 

cias del progreso social o industrial para sa- 

tisfacer los mevos intereses surgidos de ese 

desenvolvimiento. 

Asf ocurrié con el contrato de trabajo can — 

desprendimiento de la locaci6n de servicios. 

Asf deber4 ocurrir con el contrato deportivo 

dentro de la categorfa de innaminado y que - 

an no incorporado decididamente al derecho — 

laboral, mantiene su autonomfa regida por el 

derecho cantin SIN PERTUICIO DR SU ULTERIOR - 

ACOMODAMIENTO DENTRO DE LA FIGURA DEL CONTRA- 

TO DE TRABAJO, aunque con perfiles propios. - 

Tal es la conclusién a que Negams al témi- 

no de nuestra investigaci6n. 

En esta forma el contrato innominado ~por el 

momento alberga juridicamente la actividad - 

del deportista profesional, eludiendo con lo 

de innaninado la dificultad juridica momenté- 
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nea de daxle a esta actividad una figura pro- 

pia que la contenga. 

b) La subordinacién. Este elemento tan funda~ 

mental, lo examinamos en dos alcances, subordi 

naci6n NO LABORAL y subordinaci6n LABORAL. 

Examen del problema desde el punto de vista - 

juridico: 

EL DEPORTISTA PROFESIONAL ACTUAL 

- Ciertas actividades deportivas- por sobre to 

do las de futbol, o las de rugby, SON CASOS - 

EXCLUSIVAMENTE PROFESIONALES, habiendo despla- 

zado a los del aficionado. 

Lo anotado tiene medidas universales. 

Este deportista actta desempefiando su oficio, 

sea en el futbol, en el golf, etc., esta acti~ 

vidad profesional se hace mediante su pago, ~ 

sin llevar ~por lo general- propésitos de hol- 

gorio o de placer. 
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ActGan por cuenta del club que lo contrata en 

espectAculos que no son gratuitos, obedeciendo 

a directivos o reglaventaciones de tipo disci- 

plinarie. En estos espectfculos se mueven — 

enormes masas de piiblico y dinero, todo ello - 

sin perjuicio de que el club no tenga propési- 

tos de lucro directo en esa actuacién. 

Las partes Llegan libremente a un contrato y - 

si bien las entidades dirijen el deporte, en el 

orden intern, en el local, nacional o interna- 

cional deben someterse a exigencias reglamenta~ 

rias. SUS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES, se mueven — 

conforme a lo siguiente: 

a) Para el DEPORTISTA, campromiso de prestar - 

su actividad profesional por plazo o tarea de- 

terminada, mediante sueldo o premios; Obedecer 

a directivos y disciplinas que se imponen DI— 

RECTAMENTE por el Director Técnico del club. 

b) POR EL CLUB, ademis de la retribuci6n, pue 

de o no utilizar esos privilegios, o sea que 

Jo que se contrata es la obligacién de presen 

tarlos cuando asf lo ordene el club, con la - 
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reserva de ceder este derecho que ha adquiri- 

do transfiriénéolo a otra instituci6én median— 

te su venta o permuta y que es lo que se cono 

ce como TRANSFERENCIA. 

c) PARA DEPORTISTAS Y CLUB, sameterse -ambos- 

a las exigencias de la autoridad Geportiva lo 

cal o internacional que regula la actuaci6n — 

de los torneos. 

1o.- La NO LABORAL 0 COMIN, al presentar el 

deportista su actividad de acuerdo a inlica— 

ciones del director técnico del club, aparece 

nftido el poder de mando y el correlativo de- 

ber de cbediencia. 

En tal caso existe subordinaci6n juridica, pe 

ro no quiere decir que 6sta sea necesariamen— 

te de trabajo, PORQUE ESTE DEBER Df, OBEDIFN-— 

CIA LO BS TANTO PARA EL PROFESIONAL COMO PARA 

EL AFICIONADO. Lo propio para el poder de - 

mando para el club cualquiera que sea su fina 

lidad econémica y se trate o no de aficionado 

o profesional el deportista. A su vez nO - 

aceptar de que en el caso del deportista pro- 
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fesional, se trate de una dependencia laboral, 

se sostiene de que su actividad no es de traba 

jo desde que por intermedio no se crean valo—— 

res o elementos de la produccién y si s6lo ~—— 

efecttia un espact&culo de destreza y de habi lit 

dad..." 

B) ContMuidad. El deportista profesional al - 

contratar sus servicios, no tiene VOCACION ni 

propSsito de CONTINUIDAD en el cargo, desde - 

que acttla conforme a una finalidad determinada 

que -como en seguida lo sefialamos— suele ser 

de breve duracién. No puede continuar siendo 

dependiente sino es conveniencia a las necesi- 

dades del club, aunque si sean las profesiona- 

les propias de su oficio las condiciones que — 

tiene". 

Este autor concluye 

"a) Con lo examinado, entendemos que la figura 

de] deportista profesional, no se rige por dis 

posiciones del Derecho del Trabajo, sino del — 

derecho canfin, en la figura de un contrato -— 

innomimado con la designacién de "contrato de- 
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portivo". 

b) Sin perjuicios de esta conclusién, el legis 

Jador debe legislax para comprender dentro de 

una figura jurfdica que contemple dentro de - 

sus térmminos esta situacién especial de depen- 

dencia, respondifndose asf a la fuerza expansi 

va de las instituciones jurfdicas laborales. 

ce} El contrato deportivo se encuentra ya mada 

Yo para que se adecue a una legislacién propia 

y espectfica que entre al régimen de Derecho — 

del Trabajo, con modalidades propias al depor~ 

tista profesional acordfndosele un seguro in-— 

demizatorio también propio como ccurre en —~ 

otras actividades, que se desarrollan dentro — 

de una zona gris, ain imprecisa y sin contor-—— 

nos definidos". 

km igual sentido se pronuncia el DR. AGRIOOL DE BIANCHETT, Presidente —- 

del Instituto de Estudios Deportivos de Argentina en la ponencia que presentd 

en el referido congreso, cuyo titulo fue "EL CONTRATO DEPORTIVO"... etc. 

En relaci6n a esta opinién, considero que se encuentra superada por la - 

gran corriente doctrinal que ha tenido pronunciamiento por el DERECHD DEL - 
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TRABAJO. 

Efectivamente es de observar que el Constituyente Mexicano de 1916-1917 - 

tuvo la gran visi6n al extender el manto protector del derecho a todo presta-— 

dor de servicios que se encuentbe vinculado por un contrato de trabajo, por - 

ello en el prefmbulo o parrafo introductivo de la Constituci6n Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos, articulo 123, sefial6 (en el texto original}: 

Art{culo 123 "El Congreso de la Uni6n y las 

legislaturas de los Estados deberan expedir - 

leyes sobre el trabajo, fundadas en las nece- 

sidades de cada regi6én, sin contravenir a las 

bases siguientes, las cuales regiran el traba 

jo de los obreros, jornaleros, empleados, do- 

mésticos y artesanos y de una manera general 

sobre todo contrato de trabajo". 

Del precepto que invoco es necesario observar que el legislador primario 

hizo la emmeraci6n de diversas actividades, pero para el efecto de no ex--~ 

cluir a nadie agreg6 al final: 

"... y de wna manera general sobre todo contra 

to de trabajo". (28) 

28) Articulo 123 Constitucional, p&rrafo introductivo, Gltima Ifnea. 
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Quiso decir con ello que adenis de los obreros, jornaleros, empleados, do- 

m&sticos y artesanos, también quedaban comprendidos dentro del 4mbito de apli- 

caciOn y vigencia los dems prestadores de servicios vinculados por un contra~ 

to de trabajo. 

La definici6n que sobre contrato individual de trabajo di6 la ley Federal 

del Trabajo de 18 de agosto de 1931, se prestS a diversas interpretaciones — 

que sin duda alguna confundieron al disponerse en el artfculo 17 de este orde- 

namiento juridico: 

"Contrato individual de trabajo es aquél por ~ 

virtid del cual una persona se obliga a pres— 

tar a otra, bajo su direceiGn y Gependencia, — 

un servicio personal mediante una retribucién 

convenida". (29) 

De esta definicién se obtuvieron los siguientes elementos 

a) un acuerdo de voluntades; 

b) Una prestaci6n de servicio profesional; 

c) Una retribucién; 

a) Direccién 

e) Dependencia, 

29) articulo 17, Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931. 
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Estos dos filtimos elementos se prestaron a confusién, sobre todo el filti-- 

mo: LA DEPENDENCIA, que inictalmente se consiier6 camo una dependencia econtni, 

ca, pero que con la directriz que traz6 el Estado a través de los Ministros de 

la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en el sentido de = 

que del contrato de trabajo se desprerde una dependencia juridica y no necesa- 

rismente econGmica, qued6 identificado el signo caracteristico del Derecho del 

Trabajo. 

Lo que antecede qued6 totalmente superado con el articulo 20 de la Ley Fe- 

deral del Trabajo de 1 de Mayo de 1970, que dispone 

"se entierde por relacién de trabajo, cualgquie 

ra que sea el acto que le dé origen, la presta 

cién de un trabajo personal subordinado a una 

persona, mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que 

sea su forma o denominaci6n, es aquél por vir- 

tud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un servicio personal subordinado, median~ 

te el pago de un salario. 

La prestaci6n de un trabajo a que se refiere ~ 

el p&rrafo primero y el contrato celebrado, ~ 

producen los mismos efectos". 
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Lo que hizo el legislador en 4970, fue actualizar la ley Federal del Traba 

je con la gran corriente Goctrinal ya que lo que significa al vinculo jurfdi— 

co-laboral es la subordinaci6n del que presta el servicio para quién lo reci-- 

be. 

Por ello en la actualidad el deslinde se encuentra bien marcado: 

a} Si el trabajo (actividad Iumana) se real?za en forma aut6ncma, indepen- 

diente, por cuenta propia, estarams frente a una labor en que m es aplicable 

Ja legislacién laboral, y 

b) Si el traba‘jo se realiza en forma dependiente, subordinada o por cuenta 

ajena, el estatuto laboral, sin duda alguna se aplica, porque en materia de - 

trabajo necesariamente debe configurarse el binanio trabajador-patr6n, que s6- 

Jo es posible en el trabajo deperdiente, subordinado o el realizado por cuenta 

ajena. 

una vez hecha esta precisién con relacién al deporte, puedo destacar lo si 

guiente: 

El deportista profesional cuando acttia en forma independiente, autGnoma o 

por cuenta propia como el golf, tenis, box, etc., est& hoy en dfa al margen 

del Derecho del Trabajo, es decir, no Je es aplicable el estatuto laboral. - 

Pero cuando realiza su labor en fom dependiente, subordinada o por cuenta — 

ajena, tiene derecho a que se le apliquen los ordenamientos juridicos labora- 
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les, y el manto protector del Dexecho del Trabajo es indudable que le cubre, - 

sin importar que el deporte que practique sea de aquellos que se realizan en — 

forma individual camo el Box, tents, golf, etc., o por equipos, sSlo que en 

estos casos la subordinacién o Gependencia aificilmente puede negarse, en ra~— 

zn de que actuando en un equipo necesariamente debe realizarse la actuacién - 

en fonma coordinada siguiendo un plan trazado, por el director t&nico, entre- 

nador o comp se le llawe, imposible Imaginar que el deportista profesional que 

actfia en un equipo sea autSnano, independiente o que actle por cuenta propia. 
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CAPITULO IV 

EL, DEPORTISTA PROFESIONAL ¥ SU 

REGLAMENTACION JURIDICA



Desde que el ser hurano quedS integrade en una sociedad, el derecho tuvo ~ 

su raz6n de ser y de existir, la necesidad de una regulaci6n jurfidica de sus ~ 

actos es indiscutible como ya le sehalé con antelaci6n. 

El deportista no se ha sustraido del orderamiento juridico, sea camo afi~~ 

¢ionado o camo profesional, seBre todo si tenemos en cuenta que este filtino, ~ 

participa y acta camo figura en un espect4culo que tiene un costo para e— 

asistente, y representa una retribuci6n o un estilo para el deportista. 

Por ello el derecho es deteminante para la regulaci6n de una serie de ac- 

tos del deportista, del organizador del evento, del espectador, de las autori~ 

dades y de terceros. 

De ahi que no debe sorpremier que el derecho civil, laboral, penal, mercan 

til, administrativo, asistencial, etc., regulen en diversos Grdenes los actos 

de todos aquellos gue en forma directa o indixecta participan en un evento 0 - 

espectdculo deportivo. 

Tampoco debemos soslayar lo que precisamos en otxo lugar, que la campeten 

cia o la contienda entre los participantes resulta ser lo atractivo, ya que — 

el morbo es un buen ingrediente para aderezar el espect4culo deportivo; por — 

ello los eventos de mera exhibicién carecen del apoyo e interés de los posi-- 

bles espectadores. 
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En todo caso se ha pretendido que sea el derecho civil el que regule la - 

relaci6n jurfdica entre el deportista y quién explota el espectécule, de admi~ 

tirse asi ser4 la voluntad de las partes la determinante de lo que se lleyare 

a convenir, particularmente si partimos de la idea que nos precisa el maestro 

Ernesto Gutiérrez y Gonz4lez, en su obra "Derecho de las Obligaciones". (39) 

*100.- HECHO JURIDIOO LATO SENSU 

ES TODA CONDUCTA HUMANA O CIERTOS FENOMENOS DE 

LA NATURALEZA, QUE EL DERECHO CONSIDERA PARA — 

ATRIBUIRLES CONSECUENCIAS JURIDICAS” 

"101.- CLASIFICACION DEL HBCHO JURIDIOO LATO — 

SENSU, se clasifica en 

A.- ACTO JURIDICO 

B.- HECHO JURIDICO EN ESTRICTO SENTIDO. (31} 

Asi mis delante nos precisa el maestro 

°102.- A. Se debe entender por acto juridico 

la manifestaci6n exterior de voluntad que se 

30) GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. "DERECHO DE LAS OBLIGACIONES". Pag. 153 

31) Loc. Cit. Pag. 155. 
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hace con el fin de crear, transmitir, moxdifi— 

car © extinguir una obligaci6n o un derecho, y 

que produce el efecto deseado por su autor, - 

porque el derecho sanciona esa voluntad” . 

"105.B.- ACTO JURIDICO PLURILATERAL. Es aquél 

que para su formacién requiere dos o mis volun 

tades que buscan efectos diversos entre si. 

V.g. En un contrato de compra-venta, persiguen 

fines contrarios las partes: el comprador bus~ 

ca obtener una casa; el vendedor, lograr una — 

prestaci6n en dinero. 

Este acto se denomina también convenio lato — 

sensu, y sé define en el OSdigo camo "el acuer 

do de dos o més voluntades para crear, modifi~ 

car, transferir o extinguir derechos y obliga-— 

ciones; asi el art{culo 1792 determina 

"CONVENIO. Es el acuerdo de dos o mis personas 

para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones" (32) 

32) Ibidem, pag. 156 
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"1N6.- CLASIFICACION DEL OONVENIO LATO SENSU, 

se subdivide en 

al CaNTRATO 

b) CONVENIO EN ESTRICTO SENTIDO. 

Y el hecho juridico en estricto sentido: 

™108.B.- El hecho jurfdico en sentido estricto 

es una manifestaci6n de voluntad que genera — 

efectos de Derecho independientemente de la in 

tenci6n del autor de la voluntad para que - - 

esos efectos se produzcan, o un hecho de Ja na 

turaleza al que Ja ley vincula efectos jurfdi- 

cos." (32 bis) 

La integraci6n de un club, de una asociaci6n o de una sociedad, requiere 

de una reglamentaci6n cuyas bases tienen sustento en el derecho civil, salvo 

cuando su finalidad primordial es de lucro, en este caso es el derecho mer— 

cantil el que se manifiesta. 

Pero... el club, asociaci6n q sociedad requiere de la materia prima del - 

espect&culo deportivo que es la persona ffsica; “deportista" y la relaci6én — 

juridica que regule a &sta, por otra parte surge el "organizador del evento, 

torneo, encuentro o campeonato" con su correspondiente regulaci6n juridica, — 

(32 bis, ibidem) 
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pero como se trata de un espectfculo que se ofrece a los particulares, comin-- 

mente a tftwlo oneroso, se debe vigilar y supervisar que lo que se ofrece al - 

piblico sea real y no un fiasco o fraude. Aqui tenemos otro ingrediente jurt- 

dico; también es postble que el espect4culo sea transmitido por radio y por te 

levisi6n y como Ja figura central sigue siendo el deportista, éste resulta ser 

la cartelera o portador de los mensajes propagandistioos de los que utilizan - 

el deporte camo un medio para pramocionar sus productos; en la contienda o can 

petencia el participante o deportista y en ciertos casos el espectador pueden 

resultar afectados en su salud al producirse lesiones que inclusive le produz- 

can la muerte; en este caso se invade la esfera del derecho penal y todavfa - 

mis el derecho internacional se manifiesta, cuando surgen los monopolios de ~ 

deportistas a los cuales se les niega el derecho de participar con otro club, 

asociaci6n o sociedad en tanto mo finiquitan su "contrato” con el que estén - 

vinculados. 

Es mis, este monopolio es a nivel interracional, se les decreta un verdade 

ro boicot para impedirles actuar en cualquier pafs que esté afiliado a la aso- 

ciacién, federaci6n o confederaci6n deportiva internacional, de que se trate, 

y si ello es atentatorio de las garantfas individuales o de derechos humanos, 

éstos se soslayan, se pasan por alto, el engranaje existente recibe el apoyo - 

de los sistemas gubernamentales, y... llegamos a lo lesivo de la dignidad huma 

na, los deportistas profesionales figuradamente "se venden”, "se pexmutan", ~ 

“se dan en arrentamiento"; entre club y club, entre asociacién y asociaci6n o 

entre sociedad y sociedad stn importar o trascender la voluntad de la persona: 

es decir, el deportista es vergonzosamente "vendido"; enterarnos del "draft" 
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de jugadores, del "tianguis de piernas" u otros nombres similares con los que 

pretende significarse el "mercado de jugadores” es algo frecuente, ya que -— 

usualmente se celebra cada afio. 

Todo este mosaico de relaciones jurfdicas se di y se manifiesta a cada mo~ 

mento en que nos enterams © nos asanaros a un espect&culo deportivo, amén de 

otros que no viene al caso comentar, pues me desviarfa del tema central. 

El slo 4mbito laboral resulta ser de singular importancia, ya que la de-- 

terminaci6n de la naturaleza jurfdica de la prestaci6n de servicios del depor- 

tista profesional ha dado margen para que diversos autores sustenten opiniones 

may diversas sobre el tema que aquf sefialo. 

Efectivamente desde siempre, se quiso asimilar al deportista profesional - 

como prestador de servicios profesionales y por ello se consider6 que le resul 

taba aplicable el Oédigo Civil, en sus diversas nommas. 

Asf se sostuvo que como en Ja esfera del derecho comfin la voluntad es la - 

suprema ley en los contratos y que la volumtad coaccionada segufa siendo volun 

tad, se fue descendiendo a lo mis aberrable, pero fue tal el abuso que se came 

ti6 en contra de los deportistas profesionales que empez6 un despertar no s6lo 

de los que se inconformaron, sino que también fue determinante el que los estu 

diosos del derecho levantaren su voz airada y de protesta contra estas iniqui- 

dades. 
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Siendo @] balampié uno de log deportes mis antiguos a nivel profesional, - 

es en 6ste en donde las manifestaciones de inconformidad fueron y son mis fre- 

cuentes; se han registrado hasta huelgas de jugadores 0 de equipos que se han 

negado a participar exigiendo ser escuchados sus participantes para lograr el 

reconocimiento de algunos de sus derechos, pero generalmente estos brotes de — 

inconformidad han sido sofocados o ahogados, al contar los empresarios con es- 

quiroles o ofmplices y el apayo de inmorales funcionarios administrativos, en 

su Momento. 

A pesar de ello desde la tercera década del presente siglo hubo avances en 

cuanto a la regulac?6n jurfdica de la prestaci6n de servicios del deportista - 

profesional y partiendo de ese comin denmminador al designar a México cane el 

organizador de la XIX Olimpiada y reconociendo el mosaico de problemas jurfdi- 

cos que surgen con motivo de Ja pr&ctica del deporte en el orden internacio-~- 

nal, penal, adninistrativo, civil y del trabajo, hecha la auscultaci6n del ca- 

so, surgi6 la idea de celebrar en México el Primer Congreso Internacional del 

Derecho del Deporte (que ha sido a la fecha el Gnico), correspondiendo ala —- 

Universidad Nacional AutSnama de M&xico y al Comité Organizador de los juegos 

de la XIX olimpiada, la organizaci6n de este memorable Congreso, en donde par 

ticiparon 351 ponentes, y tuvo verificativo en la Ciudad de México, D.F., del 

26 al 30 de junio de 1968, y cuyos trabajos se parcelaron en cuatro grandes — 

temas: 

T.- "ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO” 

II.- "EL DEPORTE COMO FUNCION SOCIAL" 
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TII.- ORGANIZACION ALMINISTRATIVA DEL DEPORTE" 

TV.- "AMATEURISMO Y PROFESICWALISMO" 

Y todavia se agregS un tema muy novedoso como fue: 

"ASPECTOS PENALES EN IA PRACTICA DE LOS DEPORTES" 

En ese Congreso se conjuntaron y sintetizaron diversas opiniones sobre la 

situaci6n jurfidica del deportista profesional, aGn cuando encontramos opinio- 

nes my discrepantes, 

Este Congreso como lo sefialo, se verific6 en el mes de junio de 1968 y el 

1 de mayo de 1970, entré en vigor la Nueva Ley Federal del Trabajo que rige ~ 

hasta la fecha y que contiene dentro de su articulado un capftulo especial - 

del titulo sexto que tiene el rubro "TRABAJOS ESPECIALES", Capftulo X. “DEPOR 

TISTAS PROFESIONALES". 

Es indudable que el legislador mexicano abrev6 de ese Primer Congreso In- 

ternacional del Derecho para plasmar dentro del Derecho Positivo los derechos 

de quién préctica el deporte profesionalmente. 

Comentaré algunas de las ideas que se externaron del 26 al 30 de junio de. 

1968, en el Congreso ya mencionado y asf sefialo las siguientes 
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I.- El Dr. Agricol de Bianchetti, Presidente del Instituto de Estudios De~ 

portivos de Argentina, precis6 en una ponencia "EL CONTRATO DEPORTTVO (33) —~ 

que 

"El deporte ofrece en la actualidad los mis 

variados problemas de orden juridico, y por 

lo mismo, posibilita la aparici6én de una - 

nueva rama del derecho, e] Derecho Deporti- 

vo. 

La figura que examinams, materia especial 

de ese derecho nuevo, exige un tratamiento 

acorde con la disciplina que le contiene; 

la valoraci6n de la relaci6n que crea y re- 

glamenta debe estar provista de los antece- 

dentes IGdicos que la condicionan y la acti 

tud mental a observar, debe partir del cen- 

tro conceptual para irradiarse hasta la fi- 

jacién de sus limites; la investigaci6n no 

Qebe provenir de campos ajenos o préximos 

en los que mo se encuentran los antecedentes 

informativos que el andlisis requiere, ni - 

33) MEMORIA DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL DEPORTE, pag. - 
643 y 644, 
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las adecuadas respuestas a las cuestiones - 

suscitadas. 

Cuando consideraros el contrato deportivo ~ 

como poseyendo una significaci6én laboral, - 

estamos situades fuera de la esfera de su - 

aplicaci6n, pues esta figura juridica consa 

gra la sujecién del deportista a la asocia- 

ci6n que posee Ja prerrogativa de reglamen- 

tar el ejercicio de la actividad deportiva, 

dentro de Jos principies juridicos y lega— 

les de inexcusable observancia. 

Y si la situacién que tema la asociaci6n - 

Geportiva no es la del eupresario, emplea— 

dor o patrono del derecho laboral, a la aso 

ciaci6n contratante le interesa Gnicamente 

la obtencién del triunfo de su representa-— 

ci6n a través de la realizaci6n del acto de 

portivo. 

Frente a la posicién de la casi totalidad ~ 

Ge tratadistas del derecho laboral que re— 

suelven todo a través del concepto b&sico - 

de su ciencia y "ven" camo "trabajo", pura 
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y exclusivamente, toda la actividad deporti, 

va, nos encontramos hoy, camo ellos ayer, - 

cuando bregaban por la autonanfa de su dis- 

ciplina del derecho civil, Gefendiendo la - 

posicién que corresponde reoonocer a nues~~ 

tro derecho deportivo y, por ende al contra 

to deportivo cam contrato a nominarse. 

Creemos que la resistencia operada a este — 

reconocimiento ceder4 a medida que los an&- 

lisis investiguen y determinen la naturale— 

za iddica de las relaciones deportivas ~~ 

(JUBGOS-DEPORTES), como asf también conoz— 

can cabalmente las reglamentaciones opera~~ 

das dentro de las corporaciones deportivas 

y las caracterfisticas que se observan perma 

nentemente dentro de la comunidad deportive. 

En este mundo del deporte y desde el punto 

de vista jurfdico, no pueden tener cabida - 

muchas de las institucfones del derecho la~ 

boral. En efecto, los conceptos de “anti-- 

guedad", “indemnizaci6n” y “estabilidad" no 

pueden operar en este tipo de relaciones —- 

que obedece a otros institutos y sin que — 
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por ello se atente cantra los derechos o 

intereses del deportista; la representa— 

ci6n gremial y les privilegios que les - 

concede por la via Jaboral no puede munca 

tener implantaci6n en el deporte sies - 

que se quiere seguir con la contimuidad - 

en las précticas deportivas. El deportis 

ta est4 sujeto a que no juegue, a que se ~ 

le descierda de categoria o se le cambie - 

de puesto, estos hechos no pueden ser va-— 

riables a través del enfoque laboral. Ni 

que explicarse sobre la materia de trans- 

ferencias de los deportistas, sobre el - 

perfodo de inscripcién de las contratacio 

nes que fuera de 61 queda imposibilitado a 

actuar el deportista que hubiera sido con- 

tratado, etc., etc. 

En resumen, las advertencia de estas cir 

constancias que obran en las relaciones de 

portivas sexfa suficiente, entendetos para 

cambiar el enfoque juridico y remitirnos a 

la posibilidad de que, efectivamente corres. 

ponde atribuirles una consideraci6n espe-~- 

cial y una temftica especffica.



La proclamaci6n legal del contrato depor— 

tivo importaré simmlténeamente, el afian- 

: zamiento de las prerrogativas ejercidas - 

por ambas partes contratantes y contribui- 

x& a que el deportista asegure su derecho 

a la retribucién en Jos casos de reproduc- 

ciones o transmisiones de los eventos de-- 

portivos en que intervenga". 

II.- El ya fallecido profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de -- 

Derecho de la UNAM, Alfonso L6pez Aparicio, propuso en el Congreso que vengo — 

haciendo menci6n, con su Ponencia: "EL DEPORTISTA PROFESIONAL Y EL DERECHO DEL 

‘yrapago", (34) que: 

"y.~ pl vinculo jurfdico que une al depor- 

tista profesional con el club al que pres~ 

ta sus servicios es el contrato de traba— 

jo. 

2.- La existencia de] contrato de trabajo 

entre el deportista profesional y el patro 

no determina la aplicaci6n de la legisla— 

ci6én laboral a esta relaci6n jurfdica. 

34) Ibidem, pig. 736. 
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3.- Las caracteristicas especiales de la - 

prestacién de servicios de los deoortistas 

profesionales amerita Ja inclusién de una 

reglamentaci6n especial dentro de la legis. 

jaci6n de trabajo. 

4.- La aplicaci6n de la reglamentacién es- 

pecial al trabajo de los deportistas profe. 

sionales s6lo procede en los casos especi- 

ficamente sefialados en la misma reglamenta 

cién, lo no previsto en ella significa que 

tiene aplicacién las nomas generales" . 

III.- El profesor brasilefo, Dr. Mozart Victor Pussomano en el mismo Con 

greso (35), present6 una interesante ponencia "ASPECTOS CENERALES DEL TRABAJO 

DEPORTIVO" que por ser de gran interés hare una mayor transcripci6n de sus — 

ideas, y asi dijo: 

"4.- El Derecho del Trabajo enfoca al atleta 

bajo dos puntos de vista distintos: 

a) Cano "ATLETA PROFESIONAL, €1 ejerce = —- 

un oficio, eventualmente a titulo indivi-- 

dual, como trabajacor por su cuenta, © preé 

35) Ibidem, pig. 791. 
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sentando, ahora, las caracterfisticas cam 

nes a todos los hombres subordinados como 

parte de un contrato de trabajo, prestan- 

do servicios a determinado patron. 

b) Como "AMATEUR", su actividad no tiene - 

otra intenci6n que no sea la prf&ctica del 

deporte en s{ mismo, por medio de la eje- 

cuci6n de servicios espont&neos, sin rem 

neraci6n y sin finalidades lucrativas. 

La evidente duplicidad de la situaci6n ju- 

ridica del ATLETA e incluso el papel so— 

cial que 61 desarrolla al asumir aquellas 

dos posiciones, determina una profunda di- 

ferencia en el tratamiento que le puede - 

ser dispensado por el Derecho del Trabajo 

y por la seguridad social. 

La atenci6n de los juslaboralistas en el - 

trabajo deportivo tiende a ensancharse, pe 

ro debe tener, siempre, como punto de par— 

tida, aquella dicotanfa -profesionalism y 

amateurismo- con todas sus necesarias im-- 

plicaciones". 
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"2,- El deporte, en su origen hist6rico, es 

un juego o demostracién de agilidad y des-~ 

treza, 

Empleado al principio, para manutencién du~ 

rante los tiempos de paz, del estado fisico 

de los guerreros, pasS a integrar posterior 

mente, el ritual de los oultos religiosos y 

mis tarde empez6 a ser pr&ctica higiénica - 

para el fortalecimiento individual y la pu- 

rificactén de la raza. 

El espliendor del deporte camo acto religio- 

so es un mamento griego. G6) 

Las viejas précticas deportivas de los chi~ 

nos, indianos, egipcios, persas y otros pue 

bles orientales no se han modificado sustan 

cialmente, en Ja cultura del mediterx&neo, 

pero los griegos han creado el espfritu de- 

portivo incorporando el deporte a la mitolo 

gia, a partir Ge los hanenajes de Aquiles a 

36) Ibiden, pig. 791 
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la memoria de Patroclo (en la versi6n de Ho 

mero en la "Iliada"), hasta los juegos ist~ 

mficos, olimpicos, nemeus y politicos, cuan- 

do los espect&cules deportivos se mezclaban 

con el elevado sentido simb6lico, a las —-- 

fiestas religiosas y a los sacrificios paga 

nos. 

Esa incorporaci6n del deporte a los cultos 

religiosos muy acentuada en Grecia y Roma, 

aportS, de sus primitives intereses milita 

res e imediatistas, a la pr&ctica deporti 

va. 

Casi abandonado en Ja Edad Media, cuando - 

qued6 reducido a las arenas de los prelios, 

torneos y justas, casi siempre excesivaren 

te violentos, el deporte surgi6, como gran 

espect&culo popular, a fines del siglo XIX, 

culminando con el restablecimiento, en -~ 

1896, de los juegos olfmpicos, en Atenas. 

Esa vendrfa a constituir una segunda trans. 

formaci6n hist6rica de relieve, tan profin 

da como la que se operé en la antiguedad ~- 
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clésica. El deporte ha dejado de ser tan 

s6lo un pasatiempo o recreach6n del indi- 

viduo, de equipos de individuos o de pe-— 

quefias colectividades, para constituir, - 

nuevamente, un espectdculo para multitudes. 

Las condiciones sociales del siglo XX, sin 

anbargo han cambiado, bruscamente, los ca- 

racteres tradicionales del deporte. El en 

tusiasm cansado por alguna de sus ramas - 

en el pueblo, ha transfommado la competi— 

ci6n deportiva en un espect4culo potencial 

mente lucratiyo, tal com ocurrfa, hace - 

mucho tiempo, con las artes en general y en 

particular, con las exhibiciones circenses, 

teatrales y mis recientemente cinematogra- 

ficas. 

£1 deporte ha sido, en esa forma definiti- 

vamente incorporado a los espect&culos pi- 

blicos con fines lucrativos y antiguos cen 

txos de diversi6n o practica del amateuris 

wo se han conyertido en verdaderas empre-- 

sas ~en los moldes del teatro- organizados 

segfin las reglas moderms de la publicidad 
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ESTA TESIS NO DEBE 
SAUR DE LA 

y dentro de las nonms xigidas de discipli 

na y cooperacién de los participantes del 

espectAculo. 

Ese hecho rotorio ha determinado el apare- 

cimiento de profesiones tf{picamente depor- 

tivas, dentro de las cuales, v.gr. pueden 

ser apuntadas las ejercidas por los arbi— 

tros de las competiciones, los preparado—— 

res f{sicos o técnicos, y los mismos atle- 

tas. 

La relacién de trabajo deportivo, por lo ~ 

tanto ultrapasS el limite de su doble moda. 

lidad -profesionalism y amateurismo— ad—— 

quiriendo, dentro del profesionalismo de~- 

portivo matices variados y bien definidos, 

no solamente en cuanto a la naturaleza del 

trabajo realizado, sino también en cuanto 

a la condici6n personal de los trabajado-— 

res y del patrén. 

EL ATLETA PROFESIONAL que nos interesa en 

particular, por la multiplicidad de pro~- 

blanas que su contrato bace nacer en el - 

2 
B BUSTEGA 
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derecho contanpoxdneo puede ser colocado ~ 

en dos posiciones distintas: ( 37) 

a) En primer témim, el atleta profesio-— 

nal puede ser un trabajador aut6naro, que — 

ejerce la profesi6n por su propia cuenta. — 

Eso es posible, tan s6lo en los casos de de 

porte acentuada o exlcusivamente individual, 

can es el caso del box, tenis, golf, etc., 

pero en todos estos casos y otros semejantes, 

entre los cuales se puede incluir el ajedrez, 

como el deporte de agilidad y destreza inte- 

Jectuales, el deportista no se subordina a —- 

ningGn patnén. El est& ligado, es cierto, - 

machas veces, al "empresario", pero en el sen 

tido corriente del vocablo, ese "empresario" 

no es el patr6n: se equipara al agenciador - 

de los artistas y al promotor de espect4cu-—— 

los de arte (conciertos, recitales, etc.) 

En esa hipStesis, aunque siga siendo un atle 

ta profesional, el deportista no es erpleado. 

37) Ibidem, pag. 792 
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b) En segundo lugar, sin embargo, el atleta 

puede ser controlado para prestar servicios 

de naturaleza permanente y bajo dependencia 

jerarquica, cuando deja de ser un trabaja-- 

dor por su propia cuenta transfomindose en 

trabajador por cuenta ajena. 

Dos corrientes buscan definir la naturaleza 

jurfdica del VINCUIAM que, en ese caso une 

al atleta al club deportivo, sea el atieta 

dedicado al deporte individual o un canpo- 

nente del equipo. 

Teniéndose en vista, exclusivamente, la po 

sici6n de los clubes deportivos y sus fina 

lidajes, sin enfocar de modo m&s detenido, 

la actwacién personal del atieta, hay quie 

nes le niegan la condicién de eanpleado, no 

ubicéndolo por ese motivo, bajo la protec— 

cién especffica del Derecho del Trabajo. ~ 

Es lo que ocurre con la jurisprudencia ar~ 

gentina, segfin la infonmaci6n de Guillermo 

Cabanellas (Contrato de Trabajo, 4% Vol., 

pig. 318). (38) 

38) Ibidem, pég. 793 
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La segunda corciente encuentra, con preci, 

sixin en el yinculo que liga al atleta pro 

fesional al club, un verdadero contrato - 

de trabajo. Es lo que pasa en Brasil, se 

gfin la reiterada interpretaci6n que los - 

tribunales de trabajo confieren a la ley 

en vigor... 

El atleta profesional que celebra un con-~ 

trato oon deteminado club deportivo, se - 

obliga a la ejecuci6n de un trabajo contrac 

tualmente definido, con una remmeracién ~ 

cierta, sometiéndose a reglas rigidas de ~ 

disciplina a menudo constantes de la legis- 

laci6n especifica local sobre précticas del 

deporte. (39) 

Bajo el punto de vista de la persona del - 

atleta, por lo tanto, no existe diferencia, 

pox pequefia que sea entre 61 y los denis ~ 

trabajadores del camercio, de la industria 

o de la agricultura. 

39) Ibiden, pég.793 
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El club deportiyo a su vez, es una persona — 

jurfdica, que organiza les equipos, scmetién 

dolos a un régimen efectivo de entrenamiento, 

teniendo en vista, no solamente la practica 

del DEPORTE POR EL DEPORTE sino a través de 

61, la realizacién de un espect4culo piiblico 

con fines lucrativos. 

Algunas veces, eS cierto, las finalidades - 

lucrativas del deporte profesional son encu 

biertas y superadas por la pasién del depor 

te en si mism, es esencial, afin asf acor-- 

darse de que tales finalidades subsisten y, 

en el fondo, dirigen la pasién deportiva, — 

en la medida en que la desvirtuan. 

EL club deportiva, afin cuando tenga camo ~ 

blanco las finalidades del perfeccionamien— 

to fisico, actuando en el plan del profesio 

nalismo, térnase patxén del atleta, respon- 

diendo por sus derechos, en la misma forma 

en que es responsable para Jos derechos la- 

borales de otros empleados: e1 cuidador del 

“stadium”, el masajista, etc. (40) 

40) Ibidem, p&g. 793 
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La piedra angular del problema por lo tanto, 

Jo que distingue al atleta profesional del ~ 

atleta amateur en la intenci6én con la cual 

es practicado: en e] primer caso, el deporte 

es la profesifm; en el segundo, caro trabajo 

espontneo y sin fines lucrativos, el depor~ 

te es una diversi6n, una distracci6n, una fn 

tima alegria, en resumen, pasi6n, “pasi6n pa 

ra". (41) 

Siendo un profesional y ademfs, camo profesio 

nal prestando servicios en virtud de un con-- 

trato de trabajo, el atleta es favorecido por 

Jas nommas genéricas de protecci6n al trabaja 

dor, de acuerdo con la ley interna de cada - 

pats. 

Las particularidades del contrato de trabajo 

deportivo, sin embargo, por las condiciones 

personales de Jos contratantes (atleta y -- 

club) y por el tipo de relaciones que entre 

ellos se establecen, camo resultante de la - 

naturaleza del trabajo realizado, definen - 

41) Ibiden, pag. 793 
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aquel contrato como un OONTRATO ESPECIAL DE ~ 

TRABAJO, 

Como ocurre en todos los contratos especiales 

de trabajo en ese contrato, el atleta profe— 

‘ stonal es regido por dos 6rdenes de nomas ~- 

que sé superponen: al lado de Jas normas gené 

ricas, comnes a todos los trabajadores, exis 

ten las normas especificas exigidas por las ~ 

peculiaridades de] trabajo deportivo. 

Estas nommas espectficas, dan la medida de — 

aquellos. 

En otras palabras: aquéllas, las normas gené 

ricas, se aplican mientras no contradigan ~ 

los preceptos peculiares del contrato espe-— 

cial, 

El derecho positivo brasilefio refleja la dis 

tinci6én entre el atleta amateur y el atleta 

profesional, camo ocurre en la mayorfa de los 

paises. (42) 

42) Ibidem, p&g. 793. 
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El primexo est4 fuera de la vroteccién del 

Derecho del Trabajo, porque no es sujeto — 

de la relaci6n de empleo. El es en el sen- 

tido amplio del vocablo, un trabajador, pe- 

ro el trabajo que realiza, sin caraécter de 

profesionalidad, es en la aceptacién pura—— 

mente "pasional”. 

El servicio que el amateur presta al club - 

al que se ha vinculado es voluntario. Como 

no resulta de una obligacién juridica, no ~ 

se le puede exigir que la cumpla. En esa - 

relacién de trabajo (lato sensu) no existe 

la bipolaridad obligacional de la relaci6n 

de EMPLEO. 

En la praéctica no encontramos por eso, PRO- 

TECCION JURIDICA al atleta amateur, camo — 

persona humana. ia protecci6n que el esta 

do dispensa es dirigida al deporte, camo ~ 

préctica dtil al desarrollo de la raza, del 

espfirity de camaderia y comprensi6n, del - 

"FAIR PLAY", provechoso a la formaci6n de - 

los buenos car&€cteres. En ese sector, todo 

se reduce a estimulos oficiales, de grande 
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© pequefia amplitud, El atleta amateur indi- 

vidualmente considerado, merece poca cosa ~ 

ademis de ciertas consideraciones y ciertos 

homenajes transitorios. (43) 

Con relaci6én al atletismo profesional, en el 

Brasil, en Gos sectores se ha procesado un — 

sensible progreso: en el "box o lucha libre” 

y sobre todo, en el futhol, que hoy dfa, —- 

constituye, en América, una verdadera pasion 

nacional. 

Mientras el baxeador por ejemplo, es atleta 

profesional aut6namo, el jugador de futbol, 

por la naturaleza del juego colectivo (ASO- 

CIATION) es empleado del club deportivo que 

le contrata. 

Es importante sefialar, en esa serie de ejen~ 

plos, que después del surgimiento del profe~ 

sionalismo futbolistico (que,en pocos afos ~ 

caso absorvié al futbol amateur) y, por otro 

43) Ibidem, pig. 794 
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lado, por la evoluci6n répida y progresiva ~ 

de la legislacién del trabajo, el atleta pro 

fesional contratado por los clubes brasile-~ 

fos ha sido, inmediatamente DEFINIDO COMO 

EMPLEADO. 

En el sector deportivo del futbol profesional, 

por ser esa rama mis desarrollada en Brasil, - 

la cuesti6n fue planteada de inicio y la con— 

testaci6n unSnime de la doctrina y de la juris 

prudencia fue la aplicacién al atleta de las - 

normas de protecci6n general del Derecho del — 

Trabajo. 

"Ta idea central, sin embargo es categ6rica: — 

EL VINCULLM JURIS que une y subordina al atle- 

ta profesional al club deportivo es una RELA-— 

CION DE EMPLEO, que surge, se desarrolla, se ~ 

transforma y se extingue bajo la proteccién — 

del DERECHO DEL TRABAJO. (44) 

44) Ibiden, pig. 794. 
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Ty.- El] .naestro ALFREDO SANCHEZ ALVARADO, de KAxico y profesor de la Uni-- 

versidad Nacional Aut6nama de México, Facultad de Derecho, en ese Congreso hizo 

los siguientes apuntamientos en su Ponencia AIRTEURISMO Y PROFESIONALISMO. (45) 

"1o.- El departe en sus origenes se practicd 

por ocio, distraccién, simple deseo de desta 

car, sin un propésito de lucro. 

20. La pasi6n que despierta el choque, la — 

contienda o la campetencia deportiva ha sido 

determinante para que se considere un espec— 

t&culo. 

30.- El interés por presenciar un encuentro 

deportivo, lleva al espectador a comprar ~ 

una localidad para verlo con mayor canodi-- 

dad. 

40.- Del interés de ver participar a un de-- 

portista o conjunto de deportistas acrecenta 

do con una campana publicitaria por radio, - 

45) Tbidem, pay. 813 y 814. 
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televisi6n y prensa depende el precio de 

la localidad. 

50.- Todo deportista amateur que sea un iman 

de taquilla representa un negocio para el - 

que promueve espect&culos Geportivos. 

60.- El empresario o promotor induce a los ~ 

deportistas amateurs, Por diversos medios a 

que se conviertan en profesionales del depor 

te. 

Jo.- El deportista es facil presa del. profe 

sionalism, con la ilusi6n de convertirse — 

en fdolo de la miltitud, sobre todo si se ~ 

tiere en consideraci6n que generalmente pro 

viene de las clases hunildes. 

80.- De acuerdo con los deportes que se —— 

practican, el deportista profesional podr 

actuar en lo individual, box, lucha, etc., 

camo miembro de un equipo o conjunto. 

90.- El deportista profesional que act@a en 

lo individual es trabajador, si se encuen-- 
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tra sometido o subordinado a la empresa, am 

empresario, pramator, etc., y no sera suje 

to del Derecho del Trahajo si se conduce o 

actiia en forma aut6nama. 

100.- El deportista profesional, siempre se 

r4 trabajador si acta en un club, equipo 0 

conjunto, ya que esté sanetido o subordina— 

do en tedo caso al director t&nioo, entre- 

nador, Manejador, etc. 

ii.- El deportista profesional que pacte o 

convenga con otra persona en que por un sa- 

lario, sueldo, mensualidad, precio alzado o 

participaci6n se subordina para practicar al 

gGn deporte configurard un contrato de traba 

jo. 

12.- El car&cter expansivo del Derecho del - 

Trabajo permite considerar que el Ambito de 

aplicaci6én personal de las normas del Dere- 

cho del Trabajo, se amplfa en los deportis— 

tas profesionales, partiendo de un criterio 

objetivo. 
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13.- Los deportistas profesionales al ser - 

considexados como sujetos del Derecho Labo- 

ral, tienen derecho a un salario minimo, - 

descansos, vacaciones, régimen de seguridad 

social, etc., debierdo expedirse un regla-- 

mento en el que se precisen las peculiarida 

des de la prestaci6n de servicios". (46) 

Y asi... podrfa seguir comentando lo que han dicho diversos — 

tratadistas o autores, que se han significado por 1a posici6n que adoptan al - 

abordar el tema de la prestacién de servicios de los deportistas profesiona~-— 

les, pero aqu{ me detengo para el efecto de hacer los siguientes sefialamientcs 

A.~ Es de explorado derecho que desde siempre el ingenio humano se ha agu- 

dizado cuando se ha tratado de obtener ventaja del semejante, camo nos supera— 

mos y esmeramos en "ser m&s listos que los demis", al momento en que se nos ~ 

presenta la oportunidad de obtener algo de otro, la idea de altruism, camade~ 

rfa, asistencia, cooperacién, etc., se pierde, se olvida o se margina, lo Gni- 

co que importa es la obtenci6n de alguna ventaja o provecho con la interven--~ 

cién que hagamos, hasta inescrupulosamente actuamos. 

Y esa es la raz6n de ser dei derecho laborai, rectificar o ermendar la -~ 

conducta negativa de todo aquel que trata de lucrar con el] trabajo ajeno. 

46) Ibiden, pag.814. 
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Es verdad que resulta ilusorio pretender que toda labor del ser humano 

quede encuadrada y xeglamentada por el Derecho del Trabajo, en raz6n de que - 

existen diversas prestaciones de servicios que estan al margen de la discipli- 

na, pero... el comin denaninador es que el binanio trabajador-patr6n, se d&, - 

en cauyo caso el Derecho del Trabajo tendraé plena vigencia. 

El trabajo autGnamo, independiente y el realizado por cuenta propia, est4 

fuera del Derecho del Trabajo en raz6n de que el binomio no se configura entre 

quien trabaja y quien lucra u obtiene una ventaja con e) trabajo de otro. Y- 

cuando el trabajo se presta en forma subordinada, dependiente o por cuenta aje 

na, es indudable que sf d& cabida al binamio que vengo sefalando, por ello di- 

versos ordenamientos jurfdicos asf lo han establecido dentro del apartado "A” 

que dispone la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en el —— 

pre&mbulo del articulo 123 Constitucional: 

"El Congreso de la Unién sin contrayenir a 

las bases siguientes, deberf expedir leyes 

sobre el trabajo las cuales regiran: 

A) Entre los obreros, jornaleros, anplea- 

dos, dom&sticos, artesanos y de una mane- 

ra general, todo contrato de trabajo." 

Y la Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 1931, que regul6 al con- 

trato de trabajo al precisar: 
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rartfculo 17, Contxato indiyidual de traba 

jo es aquél por virtud del cual una persona 

se obliga a prestar a otra, bajo su direc— 

cién y dependencia un servicio personal me- 

diante una retribuci6n convenida™. 

“articulo 18.- Se presume la existencia - 

del contrato de trabajo entre el que presta 

un servicio personal y el que lo recibe, a 

falta de estipulaciones expresas de este — 

contrato, Ja prestaci6n de servicios se en- 

tender& regida por la ley y por las nomas 

que le son supletorias”. 

As{ el legislador laboral mexicano consagr6 la presuncién de que toda - - 

prestaci6n de servicios debe estar xegulada por la Ley Federal del Trabajo y - 

s6lo por excepcién por otros ordenamientos jurfdicos, caro podrian ser el C6dL 

go Civil 0 el C&digo de Canercio; es verdad que la presunci6n admitia prueba - 

en contrario pero, en este caso era el beneficiado con el servicio el que de— 

bia soportar la carga de la prueba. 

La lucha sostenida por los juristas que trataron de eludir la aplicabili-~ 

dad del estudio laboral, afin no temina, se resisten a admitir que el deportis 

ta profesional] sea considerado camo trabajador ya que de admitirse esto d1ti-— 

mo, las consecuencias jurfdicas son mayores, en cambio si al deportista profe- 
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sional se le sustrae del estatuto laboral, los patrones sean clubes, asocia-~- 

ciones, sociedades o personas fisicas, estarén en aptitud de hacer del depor— 

tista profesional lo que quieran, el gran valladar u obst4culo es que el de-— 

portista camo ser humano que es, reclame el respeto de sus derechos, por ello 

se le ha pretendido escatimar su condici6n de trabajador. 

Es verdad que en la pr&ctica del deporte, dependiendo del mismo sea indivi 

dual o en equipo o conjunto se pueden presentar diversas posibilidades; es co- 

nocido por todos que en el pugilato o box y en la lucha libre se han integrado 

grupos que son explotados por manejadores o "managers" como también se les lla 

ma, que son casi duefios de la suerte o de la vida de los participantes, hasta 

ha liegado a llamarseles “establos" a los grupos de atletas que pertenecen (?} 

a un solo manejador, el boxeador est4 impedido para actuar en forma indepen-—— 

diente ya que al incorporarse al establo reconoce expresamente someterse a — 

los lineamientos que el duefio del "establo" le sefale o le trace. 

También es de advertir que paulatinawente el Derecho del Trabajo fue regu- 

lando diversas prestaciones de servicios, ampliando su radio de vigencia 0 acu 

sando un car&écter expansivo que super6 todas las espectativas. 

La jurisprudencia establecida por los integrantes de la Cuarta Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, paulatinamente fue estableciendo - — 

otros alcances al artfculo 17 de la Ley Federal del Trabajo (de aquella épo— 

ca), que fueron detexmnantes para lo que he venido sefalando. 
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Efectivamente se super6 la idea de la "dependencia econGmica" como deter- 

minante para significar al contrato de trabajo, la nueva interpretaci6n fue - 

la "dependencia jurfdica" del trabajador en relacién al beneficiario de los - 

servicios, al considerar que la dependencia juridica era el deber juridico de 

obediencia del prestador de servicios y el correlativo poder jurfdico de man~- 

Go del beneficiario de los servicios © patrén, todo ello fue determinante pa 

ra que en sustitucién de la expresi6n "Gependencia" se considerase més apro-- 

piada Ja palabra “subordinacién”. 

Por ello al ponerse en vigor la Nueva Ley Federal del Trabajo el 1 de ma- 

yo de 1970, se concept@a al contrato y a la relaci6n de trabajo de la siguien 

te forma: 

“articulo 20.- Se entiende por relaci6n de tra 

bajo, cualquiera que sea el acto que le de ori 

gen, la prestaciGn de un trabajo personal su-- 

bordinado a una persona, mediante el pago de - 

un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que 

sea su forma o denominacién, es aquél por vir- 

tud del cual una persona se obliga a prestar a 

otra un trabajo personal subordinado, mediante 

el page de un salario. 
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La prestacién de un trabajo a que se refiere 

el p&rrafo primero y el contrato celebrado - 

producen los mismos efectos". ( 47 ) 

En la ley vigente resulta intrascerdente que dejen de observarse las forma 

lidades que son determinantes en el derecho civil, ya que se admite que por el 

hecho de prestar servicios bajo las Srdenes del beneficiario del servicio es ~ 

suficiente para configurar lo que ha dado en llamarse "yelaci6n de trabajo" y 

de la misma forma, es posible que al celebrar el contrato se llame de manera ~- 

distinta al de trabajo, por ejemplo: contrato de obra; contrato de comisi6n - 

mercantil: contrato de prestacién de servicios profesionales o que se le iden- 

tifique con otro narbre, ello no sera determinante, para que se deje de apli— 

car al estatuto laboral, si quién presta el servicio lo hace en forma subordi- 

nada. 

Se debe entender que la subordinacién del trabajador, com ya lo sefalé, 

es el sametimiento del prestador de servicios al patrén o a su representante a 

Jos lineamientos, directrices, 6rdenes o instrucciones que se le den en rela-~ 

cién al trabajo contratado, par ello la desobediencia en que pudjere incurrir 

el prestador de servicios se sancionar& con la rescisién del contrato o de la 

relaci6n de trabajo, cano lo prevé el artfculo 47 fracci6n XI de Ja Ley Fede— 

ral del Trabajo que dispone: 

47) art. 20 L.F.T. 
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"articulo 47,- Son causas de rescisi6n de la - 

relaci6n de trabajo, sin responsabilidad para 

el patr&n: 

XI.- Desobedecer el trabajador al patr6n o a 

sus representantes, sin causa justificada sien 

pre que se trate del trabajo contratado. {48) 

He ahf la gran importancia y trascendencia que tiene el sometimiento o su- 

bordinaci6n del prestador de servicios, pero... precisamente por ello, por el 

s6lo hecho de prestar servicios subordinados el ser humano que lo realice se - 

encuentra amparado o protegido por el Derecho del Trabajo. 

Todavfa el Legislador laboral de 1970 abundé o xeforz6 lo que antecede al 

establecer en el articulo 21: 

"Se presumen la existencia del contrato y de 

la relaci6n de trabajo entre quien presta un 

trabajo personal y el que lo recibe". (49) 

Nuevamente encuentro que se consagra la presunci6n juris tantum de que to 

da prestacién de servicios versonales a otro, hace presumir el vinculo juridi 

48) L.F.T. 

49) L.F.T. 
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oo laboral. 

Y si se llegare a sostener otra situacién jurfdica diferente a la laboral, 

ser4 el beneficiario del servicio quién deba probar en contrario, es decir, 

debe desvirtuar la presunci6n de la que vengo haciendo mencién. 

Con este mosaico de posibilidades, el encuadramiento de la prestaci6n de ~ 

servicios del deportista profestonal dentro del 4mbito laboral tiene un grado 

de dificultad my grande por desvirtuar. 

En efecto el deportista profesional diffcilmente puede sustraerse de la - 

disciplina a que se le scmete por el manejador o director t&écnico, 0 cotflo se ~ 

le llave, si algo requiere y es necesarfsimo para un deportista es su discipli 

na a fin de mantener sv condicién fisica, al igual que el plan de juego, de ~ 

ataque, defensa, etc., es de todos conocido que hasta la concentraci6n o confi 

namiento de un equipo es decretada por la directiva de un club, equipo o aso-~ 

ciaci6n bajo el arguento de que asf se impide la Gesconcentraci6én de los juga 

dores y esto Gltimo es llevar la subordinaci6n al extrem, difficilmente podra 

argumentarse algo en contrario en esto Gltimo, y es también imposible contem-~ 

plarlo en otra actividad laboral. 

Resdlta f&cil para algunos tratadistas oponerse a Ja aplicabilidad del es 

tatuto laboral a la materia del deporte, com jo hace atrevidamente el Dr. - 

Agricol de Bianchetti (50), que trata de justificar la jurisprudencia argenti 

50) BIANCHETYI, Agricol de. Pag. 643 
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na bajo el argumento de que los conceptas de “antiquedad”, “indemnizacién" y - 

"estabilidad" no pueden operar en el tipo de relaciones deportivas ya que es-— 

tas obedecen a otro tipo de institutos y todavia agrega sin que por ello se 

atente contra los derechos e intereses del deportista. 

En lo personal considero que el tratadista argentino equivoca su aprecia— 

ci6n ya que “antiguedad" slo es el tiempo que transcurre entre la fecha de - 

contrataci6n y la fecha en que se concluye el contrato, ello en si es intras~— 

cerdente, s6lo que se adopte la postura de atentar contra los intereses de un 

deportista profesional, dejar de considerarse el tiempo que transcurre en que 

el deportista est& subordinado al club, equipo o asociacién. 

La idea de que la indemizaci6n no opera en el deportista profesional tam- 

poco resulta cierto, esa serfa y es la pretensi6n de quienes explotan el depor 

te que quiere manejar al deportista camo esclavo, que tratan de imponerle con- 

diciones de todo tipo e indole, o bien de que llegan a considerar al deportis- 

ta como objeto o cosa, cuando tienen frente a sf, a un ser humano que tiene de 

recho a un trabajo digno y decoroso; precisamente la indemnizaci6n ha sido la 

fOrmila que se ha encontrado para resolver problemas y reclamos de los depor-- 

tistas en contra de aquellos que se benefician con sus servicios, 

Por lo que se refiere a la estabilidad, tampoco es sostenible razonadamen 

te, ya que en los contratos especiales es frecuente que la estabilidad se en- 

cuentre limnitada. 
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La vida laboral de cualqmer deportista es xeducida, la posibilidad de cam 

bio de club o de equipo es factible, usualmente los enmpresarios hasta provocan 

el cambio de equipo que resulta ser “una venta" va que ello les reditua ganan- 

cias, utilidades o lucro muy considerable, sobre ello se pedra argumentar que 

es el “derecho de transferencia", "venta de la carta", "traspaso de los dere~ 

chos” que se tienen sobre el jugador 0 deportista, pero... el hecho cierto es 

que en ocasiones, y 6sto es con gran frecuencia, ni en cuenta se toma la volun 

tad del jugador, ya que el capricho, prepotencia o arrogancia de los duefios de 

los clubes es determinante y es la que impera en filtimo témino. 

En cuanto a Ja diferencia que proponen diversos tratadistas, entre depor—- 

tistas amateurs o aficionados, frente al deportista profesional en la practica 

se ha ido perdiendo en complicidad con les dvefics de los clubes o equipos que 

tratan de reclutar para después "vender" a los deportistas que desde sus prime 

ros afios acusan capacidad, destreza, fortaleza, habilidad o preciosismo para ~ 

un deporte, existen los buscadores de estrellas que los coptan, que los enga-- 

fan y marean para que a bajo costo queden reclutados Qe por vida laboral para 

el club que representan. 

En otros casos las grandes apresas productoras de articulos de gran con- 

sumo coadyuvan con los duefios (otra coincidencia) de los clubes 0 patrones pa 

ra que los jugadores sirvan de escaparates o vitrinas para hacer propaganda a 

sus productos; tenemos por ejemplo en casos de trasnacionales refresqueras, — 

cerveceras, cigarreras, productos electr6nicos; articulos deportivos, etc., y 

quienes obtienen las utilidades no resultan ser jos deportistas, sino los due 
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fos, propietarigs 0 directiyos de los clubes 0 equipos. 

Son conocides por diversos medios, deportistas a quienes se ha corminado a 

usar productos de un fabricante patrocinador, por ejemplo "ADIDAS", con el aper 

cibimiento de que de mo hacerlo, concluir4 su vida laboral, y la amenaza no ja 

hacen los patrocinadores sino el propio club para el cual actflan los deportis-- 

tas. 

También es de significar que quienes de alguna forma se han enquistado en 

organizaciones deportivas nacionales o internacionales, se acostumbran facil~- 

mente al cargo y en su gran mayorfa se eternizan en los puestos ya que resul-— 

tan ser enonmemente lucrativos; se est4 frente a verdaderas maffas que explotan 

el espect&culo y lucran con 61 de manera impresionante. 

Las Raffas han ampliado su 4rea de influencia en todos los émbitos; asf - 

observamos que las cadenas televisora hasta "compran” equipos, sin duda con un 

propsito de lucro para tener la exclusiva de transmitir todos los encuentros 

en la que participan los equipos y deportistas de su "propiedad"; por muy di-- 

versos madios nos hemos enterado de las pugnas que han surgido por el control 

de algfin equipo o la transmisi6n de los encuentros dorde participa la selec-- 

cién nacional de futbol, aunque para ello sea necesario recurrir a malas artes 

o medios inconfesables, pues eso no importa, el fin justifica los medios, el - 

lucro es lo mis preciado para estos mercantilistas del deporte. 
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Otro aspecto que es importante destacar es el relativo a] uso de psicotré- 

picos, anfetaminas o drogas. El deportista requiere de estimulantes que le - 

permitan hacer un esfuerzo mayor y en ciertos casos hasta los duefios de los - 

equipos se los suministran, les proveen de ellos, aGn cuando se a4 el caso de 

que se sorprerda a un deportista dopfindose dicen que se escandalizan y se les 

enrojece e) rostro diciendo a voz en quello que evitardén que ello wuelva a su- 

ceder por todos los medios a su alcance. En la préctica resulta ser una verda, 

dera farsa. 

Sin lugar a dudas el deporte es un entretenimiento; el deporte como espec- 

tSculo de masas es un gran negocio y quienes participan como empresarios, de-- 

fensores 0 patrones son los que explotan un gran fil6n de riqueza; es justo re 

conocer que algunos deportistas profesionales, con gran visi6n han sabido capi 

talizar para si su buena estrella y desampefio, por ello observamos de casos de 

Geportistas profesionales que en su vida laboral, por cierto reducida o limita 

da han acumulado y seguirén acumilando riquezas que un cientffico, intelectual 

o literato janis podrén obtener en raz6n de que el mundo del espectfculo es -7 

mis redituable que cualquier otro. 
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CAPITULO Vv 

EL DEPORTISTA PROFESIONAL, LA LEGISLACION SOBRE 

LA MATERIA Y EL DERECHO DEL TRABAJO. 

Ou,



El deportusta profesional, al igual que otros trabajadores camo fueron en 

sus inicios: los darésticos, los de mar y vias navegables, ferrocarrileros, — 

del campo, de las pequefas in@ustrias, de la industria faniliar y del trabajo 

a donicilio, a los que se adiciond el de las tripulaciones aeronfuticas, fue- 

ron considerados como trabajadores pero por ta peculiaridad de sus labores, — 

sujetos a una reglamentacién especial en razin de que en la pr&ctica resulta 

imposible, sujetarlos a toda la legislaci6n Jaboral. Esto fue determinante - 

para que algunos autores cam Mario L. Deveali (51) les llamare "Zonas grises" 

en el derecho del trabajo, Mario de Ja Queva (52) “casos de frontera" o cano ~ 

en Gltimas fechas se les domina "contratos atipicos de trabajo". 

Efectivamente existen un sinnGmero de labores que tienen caracterfsticas - 

muy singulares y distintas Ge Jas comines que han sido determinantes para que: 

sin negarles su calidad de trabajadores a estos prestadores de servicios se - 

les considerara como trabajadores, pero sujetos a una "reglamentaci6n espe--—~ 

cial", 

Por otra parte es indiscutible el caracter expansivo del Derecho del Tra- 

bajo que dfa con dfa amplfa mis su &nbito de aplicacién y vigencia, todo ello 

partiendo del texto consti tucional original que estableci6é en su prefmbulo o 

51) DEVEALI, Mario L. "LINRAMIENTOS DE DERECHO DEL TRABAJO", pag. 348. 

52) DE LA CUEVA, Mario. EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO. pig. 433. 
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pa&rrafo introductivo del axrt{culo 123, y que después ha sufrido adiciones, re~ 

formas, véase ello desde su pre4ubulo que dice: 

"£) Congreso de la Uni6én y las Legislaturas - 

de los Estados deberAn expedir leyes sobre el 

trabajo, fundadas en las necesidades de cada 

regi6n sin contravenir las bases siguientes; - 

las cuales regirén el trabajo de los obreros,~ 

jornaleros, empleados, domSsticos y artesanos 

y de una manera general sobre todo contrato ~ 

@e trabajo". (53) 

Después el 6 de septiembre de 1929 se publicaron en el Diario Oficial re- 

formas a diversas fracciones del articulo 123 Constituctonal y se dijo en el 

preSmbulo o parrafo introductivo que: 

"El Congreso de la Unién, sin contravenir las 

bases siguientes, debera expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regiran entre los obre- 

ros, jornaleros, empleados, danésticos y arte- 

sanos y de una manera en general sobre todo - 

contrato de trabajo". (54) 

53) Predmbulc del artfculo 123 Constitucional; Redacci6n original. 

54) pre&mbvlo del art{culo 123 Constitucional; reforma 1929. 
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MSs adelante el 5S de diciembre de 1960, este articulo 123 Constitucional - 

nuevamente se reform en su pre&mbulo y en lo que aqui manejo, su texto fue el 

signiente: 

"El Congreso de la Uni6én, sin contravenir las 

bases siguientes, deber4 expedir leyes sobre 

el trabajo, las cuales regiran: 

A. Entre los obreros, jornaleros, ampleados, - 

dom&stioos, artesanos y de una manera general, 

todo contrato de trabajo. 

Frac, I, If... XXXI. 

B, Entre los Poderes de la Uni6n, los gobier 

nos del Distrito y de los territorios federa- 

les y sus trabajadores. 

Prac, I, II... XIV. 

¥ el texto vigente del articulo 123 Constitucional en lo que se viene co 

mentando es el siguiente: 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente Gtil, al efecto, se pranoveran la 
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creaci6n de empleos y la organizaci6n social - 

para el trabajo, confomre a la ley. 

El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a las 

bases siguientes deber4 expedir leyes sobre el 

trabajo, las ales regiran: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, — 

danésticos, artesanos y de una manera gereral, 

todo contrato de trabajo. 

Fraccs. I, II... XXXII. 

B. Entre los Poderes de la Unién, el gobierno 

del Distrito Federal y sus trabajadores. 

Fraces. I, Ti... XIV. (55) 

Cabe destacar que en todas las reformas, la directriz original no se ha - 

perdido... las leves del trabajo regirfn entre los obreros, jornaleros, emt-—— 

pleados, domésticos, artesanos Y DE UNA MANERA GENERAL SOBRE TODO CONTRATO DE 

TRABAJO, el comin denaninador es: 

55) Pre&mbulo o p4rrafo introauctivo apartado "B", Articulo 123 Constitucio- 

nal. 
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"Que toda prestaciG6n de servicios subordinados 

esté regulada por el Derecho del Trabajo". 

En raz6én de esto Gltimo caro ya lo sefalé, el cardcter expansivo del Dere- 

cho del Trabajo, ha ido ampliando su campo de aplicaci6n y vigencia a todo ti- 

po de prestaciones de servicios, con un sSlo requisite: que los servicios se ~ 

presten en forma dependiente, subordinada o por cuenta ajena, y s6lo quedan ex 

cluidos del derecho del trabajo quienes prestan servicios en forma aut6noma, 

independientemente o por cuenta propia. 

Por ello las reglamentaciones especiales, regimenes especiales, contratos 

especiales © contratos de prestaci6n de servicios at{picos, tienen su razSn de 

ser. 

Asf{ en la ley Federal del Trabajo vigente, en el Titulo Segundo de las Re- 

laciones Individuales de Trabajo, Titulo Sexto se reglamentan los TRABAJOS ES- 

PECIALES y que son los siguientes: 

A.- Trabajadores de confianza. (Articulos 182 

al 186) 

B.- Trabajadores de los buques. (Articulos - 

187 al 214) 

C,- Trabajo de las tripulaciones aeronuticas. 

(Articulos 215 al 245} 
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D.- Trabajo Ferrocarrilero, (Articulo 246 al 255) 

E.- Trabajo de autotransportes. (acticules 256 al 

264). 

F.- Trabajo de maniobras de servicio péblico en — 

zonas bajo jurisdicci6n federal. (Articulos 265 al 

278) 

G.- Trabajadores del Campo. {artficulos 279 al 284) 

ti.- Agentes de canercio y otros semejantes. (Arti- 

culos 285 al 291) 

J.- DEPORTISTAS PROFESIONALES. (artfculos 292 al - 

303) 

J.- Trabajadores actores y misicos. {Articulos — 

304 al 310) 

K.- Trabajo a damicilio. (Articulos 311 al 330} 

L.- (Trabajadores damésticos. (Articulos 331 al - 

343) 

M.- Trabajo de hoteles, restaurantes, bares y — 

otros establecimientos an4logos. (artfoulos 344 

al 350) 

N.- Industria familiar. (Articulos 351 al 353) 

&i.- Trabajo de médicos residentes en verfodo de 

adiestramiento en una especialidad. (Articulos ~ 

353-A al 353-1)



0.- Trabajo en les universidades e instituciones 

de educacién superior aut6nomas por ley. (Articu- 

los 353-J al 353-U}". (56) 

La Ley Federal del Trabajo vigente es indudable que representa un gran 

avance sobre e] tema en anflisis, particularmente por lo que se refiere a la - 

variedad de prestaciones de servicios que en época pretérita nunca se imagin6 

se regularen por el Derecho Laboral. 

El avance o evoluci6n del Derecho del Trabajo al reglamentar prestaciones 

de trabajo at{picas s6lo ha sido con el propSsito de que toda prestaci6n de ~- 

servicios dependiente, subordinada o prestada por cuenta ajena quede comprendi. 

da dentro del 4mbito del Derecho del Trabajo, todo ello acorde oon el anhelo - 

fecundo del Constituyente de 1917, que camo ya lo senalé se conserva hasta 

nuestros dias. 

De ahi que se disponga: 

"_.. leyes sobre el trabajo, las cuales regiran 

entre los obreros, jornaleros, empleados, danés. 

ticos, artesanos Y DE UNA MANERA GENERAL SOBRE 

TODO CONTRATO DE TRABAJO". (57) 

56) L. F. del T. Vigente 

5?) PreSmbulo articulo 123 Constitucional, a partir de la reforma ce 1929.



  

S6lo quedan al maxgen de esta disciplina juridica los que presten servi--~ 

cios por cuenta propia, en forma independiente o autSnoma, com ya anoté an--~ 

tes. 

Es de observar que afin cuando estos prestadores de servicios especializa~~ 

dos tienen ordenamientos jurfdicos especificos o especiales, no por ello debe 

considerarse que son cbjeto de imaginaci6n o trato discriminatorio; no, por el 

contrario en la Ley Federal del Trabajo en el articulo 181 se dispone: 

"Tos TRABAJOS ESPECLALES SE RIGEN POR LAS NORMAS 

DE ESTE TITULO Y POR LAS GENERALES DE ESTA LEY - 

EN CUANTO NO LAS CONTRARIEN". (58) 

SignificSndose con ello que la reglamentaci6n especial es por el trabajo ~ 

que se ejecuta, es decir lo especial es Ja peculiaridad, es la excepcién a la 

regla general. 

En otro momento sefialé que la aplicaci6n de las reglas generales del con- 

trato de trabajo no resulta posible para el deportista, como es lo relativo a 

jomadas, descansos, vacaciones, etc., ello sin pretender escatimar el Dere— 

cho que les asiste a los que practican un deporte profesional. 

58} L. F. del T. Vigente. 
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Esto es por la caracterfstica de sus funciones, también sefialé que cada ~ 

ala es mis diffcil diferenciar al deportista aficionado o amateur, del profe—— 

sional, ya que los buscadores o reclutadores o empresas que pretenden pramocio 

nar sus productos “usan" de escaparate o vitrina a los deportistas sin impor-~ 

tar que sean profesionales o aficionados; también sefialé cue las maffas influ- 

yen para el uso de drogas para que el deportista supere registros Oo marcas —— 

(records) y también sefialé que la pr&ctica de un deporte profesional puede ser 

en campetencias individuales, duales o por grupo 0 de equipos. 

También he sefalado que originalmente el Derecho del Trabajo tuvo vigencia 

s6lo respecto de los obreros, pero pronto qued6 roto el esquema, ya que o bién 

inclufa a todos los prestadores de servicios o se multiplicaban los ordenamien 

tos jurfdicos para regular las diversas prestaciones de servicios; el promm— 

ciamiento a nivel mundial fue un sGlo ordenamiento con reglamentaciones espe~~ 

ciales. 

Es indudable que en los Estados Unidos Mexicanos a través de su Poder Judi, 

cial Federal, personalizado por los integrantes de la Cuarta Sala (de aquella 

época} de la Suprema Corte de Justicia fueron con su interpretaci6n particular 

mente a los artfculos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo de 18 de agosto de 

1931, los que reorientaron y encausaron el cardcter expansivo del Derecho del 

Trabajo; por ello el CatAlogo de Trabajos Especiales se ampli6 considerablemen 

te en la Ley Federal del Trabajo de lo. de myo de 1970, que todavia se ha in- 

crementado en el capitulo XVI que reglamenta el trabajo de médicos residentes 

en perfodos de adiestramiento en una especialidad (incisos A al I} y que regu- 
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la el trabajo en las univexsidades e instituciones de educaci6n superior auté- 

nomas por ley (incisos J al V)i y afin se prevé la posibilidad de otras regla-- 

mentaciones especiales. 

—&m el titulo sexto, TRABAJOS ESPECIALES, capitulo décimo, se reglamenta el 

trabajo especial de DEPORTISTAS PROFESICNALES (artfculos del 292 al 303) de la 

Ley Federal del Trabajo en Gore el 292 establece: 

"Las disposiciones de este cap{tulo se aplican 

a los deportistas profestonales, tales como ju- 

gadores de futbol, base ball, fronton, box, lu- 

chadores y otros semejantes”. 

Es de observar que a partir del 1 de mayo de 1970 no existe duda que al de 

portista profesional, como prestador de servicios que propicia la obtenci6n de 

un lucro para el promotor u organizador, se le considera camo trabajador, al - 

que le es aplicable todo el estatuto laboral, excepto en aquello que especifi- 

camente se contiene en la reglanentaci6n especial. 

También es de sefialar que el artficulo transcrito mo es limitativo sino - 

ejenplificativo, ya que al final del texto se precisa: "... y otros samejan-~ 

tes”, dentro de los que pueden encuadrar los que practican tenis, golf, bas-- 

quet bol, hockey sobre hielo o sobre pasto, patinaje, atletismo, ciclismo, 

etc. 

114



  

En el art{iculo 292 se determina que; 

"Las relaciones de trabajo pueden ser por tien- 

po determinado, por tiempo indeterminado, para 

una o varias temporadas o para la celebraci6n - 

de uno o varios eventos o funciones. A falta de 

estipulaciones expresas la xyelaci6n serf por - 

tiempo indetemninado. 

Si vencido el término o ooncluida la temporada 

no se estipula un mevo témino de duraci6én u ~ 

otra modalidad y el trabajador continfa prestan 

do sus servicios, la relaci6n continuar& por - 

tiempo indetemminado”. 

De acuerdo con este precepto, se faculta a las partes para convenir expre 

samente sobre la duraci6n, sin ir contra la raz6n, por esto con gran anplitud 

se deja a las partes que convengan sobre ello, s6lo que en congruencia con - 

jos artfeulos 35 y 39 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan en general - 

la duraci6n del contrato de trabajo y la prérroga del mismo, a fin de compul- 

sar a las partes a convenirlo y de no ser asf debe considerarse que se ha ce— 

lebrado por tiempo indeterminado y de que, cuando se continuen utilizando los 

servicios a pesar de que hubiere concluido el término, evento, exhibicién, - 

etc., debe considerarse que el contrato se tiene por prorrogado por tiempo in 

determinado.



  

fm el siguiente artf{culo el 294 se establece que: 

"E] salario podré estipularse por unidad de -- 

tiempo, para uno o varios eventos 0 funciones, 

© para una o varias temporadas." 

De acuerdo oon este precepto, la retribuciGn que debe pagarse al deportis— 

ta profesional en tanto esté vigente el contrato prevé una amplia posibilidad 

de estipulaci6n en raz6n de las diversas formas de participaci6n, las constan- 

tes son por tiempo determinado, anualidades o temporadas, sin duda alguna se - 

deber4 estar a lo que lleguen a convenir las partes. 

Debo insistir en el propésito del legislador de ampliar las posibilidades 

a las partes contratantes, para que convengan todo aquello que se ajuste a la 

realidad y al tipo de servicio que se presta por parte del deportista. 

Contin@a la ley con su artfiarlo 295, en el cual dispone que: 

"Los deportistas profesionales no podran ser - 

transferidos a otra empresa o club, sin su con 

sentimiento.” 

Es de destacar que el legislador ha pretendido evitar que al deportista - 

se le trate camo objeto o cosa, sin posibilidad alguna de que su voluntad —- 

cuente, por ello se le reconcce su derecho a manifestarse. 
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Sin embargo, en la practica se soslayan estos derechos y s6lo cuenta la vo 

luntad del patrén que es "el duefo" no s6lo de la ficha o carta, sino hasta de 

ja vida laboral del propio deportista; esto lo digo porque en la pr&ctica se - 

han dado casos de que el cambio de club, empresa o equipo ha sido detemninante 

para que se le congele o se le impida participar, y m&s afin cuando rechaza o ~ 

se resiste a a@mitir el que sea “otro” club o equipo e1 que le administre su - 

rendumiento; en este caso su vida laboral se torna precaria. 

Que exista una garantia individual en muestra carta fundamental que impida 

a un ser humano prestar un servicio contra su voluntad y sin justa retribucién 

que le corresponda, es letra merta, o se pasa por alto por autoridades labora 

les, administrativas y por duehos de empresas, clubes o equipos. 

Después en el articulo 296 se determina que: 

"La prima por transferencia de jugadores se su~ 

jetaré a las nomas siguientes: 

I.- La empresa o club dar a conocer a los de-- 

portistas profesionales el reglamento o cléusu- 

las que la contengan; 

II.- El monto de la prima se determinaré por - 

acuerdo entre el deportista profesional y la em 

presa o club, y se tomarén en consideraci6n la 
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categoria de les eyentos o funcaenes, la de los 

equipos, la del deportista profesional y su an- 

tiguedad en la empresa o club; y 

ITI.- La participaci6n del deportista profesio- 

nal en la prima ser& de un veinticinco por cien 

to por lo menos. Si el porcentaje fijado es in- 

ferior al cincuenta por ciento, se aunentardé en 

un cinco por ciento por cada afo de servicios, 

hasta llegar al cincuenta por ciento, por lo me 

nos’. 

Este precepto es el que menos se cumple y se respeta, al marginar a un ju- 

gador por voluntad o capricho del patr6n, duefio o manejador de la empresa, -- 

club o equipo e impedirsele participar o colocarle en una posici6n que no es — 

ja habitual para el jugador, se le impide a éste su real desempenio, lo que es 

determinante para proyocar en el jugador el desinterés, falta de entrega o de 

samor para participar, situaci6n que propicia que el patr6n le “verda", le -- 

"“traspase", 0 lo “preste" o lo de en “arrendamiento", en estos Gltimos casos, 

el patr6n continfia conservando el derecho de disponer de la suerte del jugador 

y en ocasiones hasta de su vida. 

Es frecuente que el patr6n deje de cumplix oon este ordenamiento para evi 

tar la participaci6n del parcentaje que corresponde al jugador . 
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Sigue la ley y en e] 297 dispone; 

"No es violatoria del principio de igualdad de 

salarios la disposici6n que estipule salarios 

distintos para trabajos iguales, por raz6n de 

la categoria de los eventos o funciones, de la 

de los equipos o de la de los jugadores". 

La ra26n de este precepto deperde de wWiltiples factores como pueden ser ap 

titudes, rendimiento, destreza, habilidad, prodigalidad, clasificacién, etc. ,- 

y en la pr&ctica resulta aiffcil que un individuo se desempefie por igual en -~ 

donde deben conjugarse miltiples factores ya que en ocasiones hasta la “fortu- 

na o suerte" del jugador es determinante. 

En el art{culo 298 determina que: 

“Ios deportistas profesionales tienen las obliga 

ciones especiales siguientes: 

T.- Someterse a la disciplina de la empresa o - 

club. 

II.- Concurrir a las practicas de preparacién y 

adiestramiento en el lugar y a la hora sefialados 

por la empresa o club y concentrarse para los ~ 
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eventos o funciones, 

III.- Efectuar los viajes para los eventos Oo — 

funciones de confamidad con Jas disposiciones 

de la empresa o club. Ios gastos de transporta 

ci6n, hospedaje y alimentaci6n serdn por cuenta 

de la empresa o club, y 

IV.- Respetar los reglamentos locales, naciona- 

les e internacionales que rijan la praéctica de 

los deportes." 

caw lo sefialé con antelaci6én el sametimiento o la subordinaci6n relacién 

Jaboral del deportista son mis significados ya que el deporte es disciplina, 

quien carece de ella sin duda alguma deber4 dedicarse a otra actividad; el de 

recho en sf{ es un principio de orden y por ello el deportista o jugador debe~ 

r& acatar los diversos lineamientos trazados por el patrén, "duefio", represen 

tante de la empresa, club o equipo; amplir con las disposiciones que dicten 

las autoridades administrativas sobre los encuentros, eventos, yespeto al pé- 

blico, sean locales, nacionales o internacionales; la posibilidad de un incum 

plimiento obliga a proveer las medidas disciplinarias a imponer a los depor-- 

tistas que infrinjan o quebranten estos lineamientos. 

M4s adelante la ley en su artfculo 299 establece una prohibicién y as{ di 

ce que: 
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"queda prohibide a los deportistas profesiona 

todo maltrato de palabra o de obra a los juec 

o &rbitros de los eventos, 4 sus compafieros y 

los jugadores contrincantes. 

En los deportes que impliquen una contienda _ 

sonal, los contendientes deberan abstenerse <« 

todo acto prohibido por los reglamentos". 

En este precepto se trata de salvaguardar los intereses a 

de los espectadores, de las autoridades, representados por los jueces o drbi-- 

tros, de los contendientes y del piblico en gereral; este es un propSsito de ~ 

buen gobierno que impone a los participantes la buena conducta cuando se acta 

y mis atin cuando los asistentes al espectdculo pagan por un sitio o localidad 

que en diversas ocasiones resulta sex muy oneroso. 

En el art{culo 300 se establece que: 

"Son obligaciones especiales de los patrones: 

I.- Organizar y mantener un servicio m&dico que 

practique reconocimientos peri€dicos; y 

IL.- Conceder a los trabajadores un dfa de des- 

canso a la semana. No es aplicable a los depor 
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tistas profesionales la disposici6én contenida - 

en el pfrrafo segundo del articulo 71". 

La necesidad de tener un control m&dico sobre los deportistas es indiscuti 

ble, ya que el deportista para un buen rendimiento y por el esfuerzo que reali 

za requiere de un mayor control, adecuada alimentaci6n y vigilancia sobre su - 

estado fisico o mental. 

En otro orden de ideas resulta apropiado que se deje sin aplicacién el se- 

gundo pirrafo del articulo 71 de la Ley Federal del Trabajo, va que precisamen 

te en dia domingo, por regla general, es cuando se celebran los diversos en--- 

cuentros deportivos pues pemmiten la concurrencia de mis espectadores o de pre 

senciarlos por medio de la televisién o del radio, y por ello no se les hace - 

acreedores a percibir la prima dominical. 

Sigue este trato espec{fico del deportista en el articulo 301 en donde se 

establece que: 

"Queda prohibido a los patrones exigir de los ~ 

deportistas un esfuerzo excesivo que pueda po-— 

ner en peligro su salud o su vida." 

La prohibici6n estA plenamente justificada aGn cuando en la préctica se - 

incumple y deja de precisarse la sanci6n a imporer al patr6n que incumpla con 

esta prohibicién. Es frecuente enterarse de jugadores adictos a las drogas o 
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esteroides para dar un mayor rendimiento y la adici6n es la consecuencia imje- 

diata aGn cuando ello atente contra ja salud o la vida misma del jugador. Tam- 

poco resulta desconccido que a los boxeadores se les obliga a exponerse a cas~ 

tigo mayor cuando se les hace participar en encuentros no equilibrados, reite~ 

radamente; mal preparados o mal alimentados. 

Se deben imponer sanciones drasticas a Jos patrones 0 representantes de &s 

tos que incumplan con la prohibicién que se sefala. 

El penGltimo articulo, el 302 dispone que: 

*Las sanciones a los deportistas profesionales 

se aplicarém de conformidad con los reglamen-- 

tos a que se refiere el artfculo 298, fraccién 

Iv". 

Cano existe la posibilidad de que algGn deportista se conduzea de forma —- 

tal que se haga merecedor de una sanci6én, ésta puede ser suspensi6n en su acti 

vidad prohibiéndole participar como medida disciplinaria, multas 0 bien si acu 

sare una conducta negativa evidenciada, hasta prohibirles el participar en cer 

tSmenes, eventos o encuentros de por vida, 6sto es, la expulsién del deporte. 

El Gltimo artficulo, e1 303 dispone que: 

"gon causas especiales de rescisién y texmina~ 
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cién de las relaciones de trabajo; 

1.- La indisciplina grave 0 las faltas repeti-- 

das de indisciplina, y 

Il.- La pérdida de facultades". 

En el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo se precisan casos tipicos 

de rescisi6n del contrato de trabajo en Jas primeras catorce fracciones y en ~ 

la fracci6n XV se sefiala: 

*"artfculo 47,- Son causas de rescici6n de la re 

laci6n de trabajo, sin responsabilidad para el 

patrén: 

XV.- Las anflogas a las establecidas en las frac 

ciones anteriores, de igual manera graves y de - 

consecuencias semejantes en lo que al trabajo se 

refiere". 

En las primeras catorce fracciones s6lo debe probarse la causa, lo grave - 

ya est& considerado dentro de la propia causa, en cambio si hubiere alguna cau 

ga anfiloga o semejante deber& probarse la causa y lo grave de esta conducta. 

¥ las causas especiales de rescisi6n contenidas en el articulo 303 en co- 
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mento, necesariamente deben probarse por el patr6n y acreditar lo grave de la 

conducta, considerando que en la pr&ctica no resulta tan sencillo acreditar lo 

reiterado de la indisciplina o la pérdida de facultades, pero... si es el pa-— 

trén el que invoca o funda su rescisién en alguna de estas causales, 61 debe - 

soportar la carga de la prueha. 

Salvo la reglamentaci6n especial que aqui transcribo, y teniendo en consi- 

deraci6n las disposiciones generales que no polaricen con las disposiciones - 

particulares, tienen plena vigencia, por ejemplo, todo el derecho colectivo de 

trabajo que no tiene vigencia para el deportista profesional; no porque exista 

prohibici6n, sino que los intereses creados son obstéculo para su funcionamien 

to. V.g., las ascciaciones de deportistas profesionales para formar sindicatos, 

han resultado actos fallidos, en el futbol, por lo menos ha habido tres inten- 

tos de formar un sindicato y no han obtenido el] registro correspondiente, ya - 

que las autoridades registradoras se los han negado; en base ball, se obtuvo - 

un registro en el que se prostituy6 ante la negativa de facilitar a los jugado 

res afiliados a su asociaci6n su participaci6n en torneos o campeonatos (li-—— 

gas) hasta que se vieron en la necesidad de prescindir de la asociaci6n para — 

poderse contratar, todo ello con la tolerancia y complacencia de las autorida— 

des laborales. 

Si las asociaciones profesionales de deportistas no funcionan, menos aGn 

se est4 en aptitud de que la segunda instituci6n propia del derecho colectivo 

del trabajo, cam es la contrataci6n colectiva, por ello hasta la fecha no se 

ha concertado ningGn contrato colectivo de trahajo, con alguna asociacion o ~ 
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sindicato de deportistas, 

Y en cuanto al derecho de fuelga en la forma y témninos en que se precisa 

en la Ley también resulta ser letra merta, es verdad que ha habido asomos de 

coaliciones de trabajadores paxa obtener algtin benefic1o adicional, pero esto 

ha sido mis ilusorio que real, por ello me atrevo a sostener que el Derecho - 

del Trabajo para los deportistas, oon sus bondades y ventajas, no ha funciona- 

do en M&xico; parece ser que hay una confabulaci6n entre patrones y autorida-— 

des para que el] deportista profesional considere que el Derecho del Trabajo ni 

en lo general, ni en lo especial (contrato especial del deportista profesional) 

tenga vigencia y eficacia para 61; es decir, es letra muerta. 
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CAPITULO VI 

OPINION PERSONAL: DERECHO DEPORTIVO _O DERECHO 

PARA _EL DEPORTE 
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Por lo que he sefalado en capitulos anteriores, la reguiacién juridica de 

jas diversas relaciones que surgen entre todos los que participan directa o 

indirectamente en el deporte, sean protagonistas, organizadores, espectadores 

y todos aquellos que deben vigilar o supervisar los eventos deportivos y en al 

gunos casos decidir conforme a derecho cuando surjan conflictos, contiene lagu 

ras y es incampleta. 

para el efecto planteo estas interrogantes: 

1.- ¢la préctica del deporte debe realizarse dentro de un “marco” del cere 

cho? 

2.- El derecho a observar se encuadra dentro del tradicional derecho ci- 

vil o el laboral? 

3.~ Todos los actos o hechos deben reqularse con base en un mismo cuadro 

© esqueama o dependeré del tipo de deporte de que se trate, o que se practique 

en forma individual, dual o colectiva? 

4.~ El que practica un deporte; vive de €1, u obtiene una remuneraci6n —- 

por el desempefio de su actividad, edebo considerarlo como trabajador sujeto — 

del Derecho del Trabajo? 

5.~ éCul es la situaci6n jurfdica del deportista que actiia como organiza 

Gor de un evento o la del manejador o entrenador que es contratado por el pro 
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plo deportista? 

6.- El diverso articulado que tiene observancia en el contrato de presta— 

ci6én de servicios profesionales gtendcd vigencia en las relaciones entre quie- 

nes practican deportes y los organizadores de eventos deportivos? 

7.- El deportista sea amateur © profesional erequiere de proteccién y tute 

la? 

8.- Los juristas se encuentran frente a un desaffo si se les consulta en ~ 

relaci6n a si debe el articulado del derecho civil o Jaboral ampliarse Oo ha —- 

surgido una mieva rama del derecho. 

9.- De promunciarnos por esto Giltimo con la expedici6n o dictado de un de- 

creto, cseraé suficiente? 

10.- gSer& necesario un solo reglamento o un reglamento por cada discipli~ 

na deportiva? 

Frenta a estas preguntas que carecen de respuesta satisfactoria y mis que 

sin duda me puedo formar, llego al convencimiento de que el problema es com 

plejo. 

Es indudable que existen diversos intereses en materia deportiva que s6lo 

consideran e] deporte como un negocio enommemente lucrativo, e inescrupnlosa- 
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mente actGan; sin importar el ser humana que practica el deporte, nt el espec— 

tador, ni la cbservancia de leyes o reglamentos que tienen vigencia en este ti 

po de eventos, por ello es sorprendente como sé oponen a todo tipo de requia-- 

ci6n, ya que han descubierto la forma de incumplir o de aparentar un cumpli--~ 

miento que no existe. 

Ante lo imprdctico a nugatorio de la regulaci6n juridica que a la fecha se 

tiene, me pronuncio por una nueva rama del derecho que bien puede denaninarse: 

“DERECHO DEPORTIVO" 0 “DERECHO PARA EL DEPORTE". 

Ante el mosaico de ordenamientos jurfdioos o leyes y reglamentos a la fe— 

cha vigentes, preciso las diferencias que observo entre el derecho civil, el 

derecho del trabajo y el derecho para el deporte. 

l.- El Derecho Civil admite una declaracién unilateral de voluntad respec— 

to de actos deportivés sea de aficionados o profesionales y contratos cama -— 

actos deportivos sean de aficionados o profesionales. 

El Estado s6lo interviene a petici6n de parte interesada y cuando hay liti 

gio. 

2.~ El derecho del Trabajo regula el contrato individual de trabajo o la - 

relaci6n de trabajo por les actos (jurfdicos] de los deportistas profesiona—— 

les. 
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El Estado interviene, vyigilando el cumplimiento de la Ley Laboral, y en ca 

so de me las partes se inoonformen por la yielaciGn a la ley o al cantrato 

mismo. 

3.- En el Derecho para el Deporte podré existir una declaraci6n unilateral 

de voluntad, contenidos en actos departivos de aficionados o profesionales o — 

contratos que son actos deportivos de aficionados o profesionales. Incluyendo 

una proteccién al piblico espectador. 

Con esta nueva disciplina se protege al deportista, al empresario y al pé- 

blico, particulanmente al espectador. 

Explicaré lo anterior. 

Es mi propésito, que con esta meva rata del derecho se logre el perfeccio 

naniento tanto de la ohservancia como de la aplicaci6n del derecho en materia 

Geportiva. 

Los avances que observo dan margen para nuevas relaciones 0 por lo menos 

su reconocimiento y requiere de personas interiorizadas, con amplia vis?6n pa 

ra dar soluci6én o hacer planteamientos cano en este trabajo sefialo. 

En el deporte encuentro gran senejanza, ya que ste se da en el aspecto - 

individual, dual o colectivo y por su amplitud resulta diffctl encontrar solu 

ciones con la legislaci6n actual, por ello considero que ampliaciones o par-~ 
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ches son imprécticos y podrfan resultar de un manejo muy complicado. 

Por ello propongo una rama autGnoma y especializada del derecho que prote- 

ja, vigile y tutele los derechos de los seres humanos que practican deportes — 

an cuando en la pr&ctica admita la existencia de trabajadores, patrones, admi. 

nistradores, gerentes y denis que coparticipen en diversas relaciones. 

Al propio tiempo pretendo evitar que alguno de los participantes tome ven- 

taja en contra de los dens, aGn cuando resulta casi imposible superar el es-- 

tigma de condena de que el peor enamigo del ser humano es un semejante. 

El Derecho para el Deporte debe contener una serie de normas tendientes a 

evitar que los asistentes a un evento sean engafiados o defraudados por los pax 

ticipantes o por los organi zadores . 

Com aqui lo sefialo el Derecho para el Deporte deberé considerarse en un - 

doble aspecto: 

A.- En sentido amplio 

B.~ En sentido estricto 

Fn sentido amplio: las nomas que se contienen en el Derecho Civil: perso 

nalidad, capacidad de las partes, de las asociaciones, federaciones, confede- 

raciones, clubes deportives, responsabilidad de todos los participantes, di-- 

rectos o indirectos, elementos y naturaleza jurfdica Gel contrato deportivo. 
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Las que son materia de Dexecho Penal; xesponsahilidad penal de los partic 

pantes; representantes de las asociaciones, federaciones, confederaciones y 

clubes deportivos y todas aquellas que surjan por la muerte y lesiones causa-~ 

das en la pr&ctica de un deporte, tréfico o uso de drogas o lavado de dinero. 

Las que son materia del Derecho Administrative, naturaleza jurfdica del = 

Reglamento Deportivo, reglamentos, decretos y circulares en relaci6n al depor- 

te, (su praéctica o su exhibict6n} . 

Fn sentido estricto, su contenido se limitard a los reglamentos, 6rdenes y 

circulares de los diversos clubes u organizaciones. 

Por la gran variedad de deportes que se practican considero que deberén es 

pecificarse las diversas ramas dentro de lo conocido y previsible, as{ observo 

como ejemplo que el box (Geporte individual y dual) y el futbol (deporte coleg ‘ 

tivo) son deportes de multitudes con caracteristicas muy disfmbolas, en la -—- 

préctica la regulaci6n resulta contrastante. 

El Derecho para el Deporte deberd tener un reconocimiento de autonomfa, ya 

que en sus inicios la regulaci6n de las relaciones entre deportistas profesio- 

nales, los clubes y los organizadores se aié a través del Derecho Civil; en fe 

chas recientes camo lo sefialo en este trabajo, su regulaci6n es un capf{tulo es 

pecial o contrato especial de la Ley Federal del Trabajo y ahora propongo una 

nueva y floreciente disciplina jurfdica: el Derecho para el Deporte. 
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Finalmente propongo que la xegulacién del deporte sea de carécter federal, 

a fin de evitar problemas de jurisdicci6n y campetencia o bien cam pasS6 en — 

jos albores Gel derecho del trabajo que al facultarse a las legislaturas de - 

los estados para expedir leyes sobre el trabajo, en diversas entidades federa- 

tivas dej6 de expedirse la ley correspondiente; por ello debera incluirse den- 

tro de mestra Carta Fundamental, como facultad del Congreso Federal el expe— 

dir Ja LEY FEDERAL DEL DERECHO PARA EL DEPORTE. 
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CONCLUSTONES 

PRIMERA.- Desee los albores de la humanidad, la alegrfa, el juego y la dis 

tracci6n han sido diversas formas de manifestacién del ser pensante. 

SBGUNDA.- Las competencias en todos los 6rdenes han sido factor para la - 

evoluci6n del género humano. 

TERCERA.- La praéctica del deporte, en sus diversas especialidades ha crea~ 

dp variadas relaciones o vinculos que requieren de una regulaci6n juridica, ya 

que la my pobre que se ha dado, no en todo caso ha sido 1a mis id6nea. 

OUARTA.- A quienes practican algfn deporte se les ha parcelado en aficiona 

dos y profesionales. 

QUINTA.- La diferencia entre aficionado y profesional cada dfa es mis sGtil; 

existe una tendencia a profesionalizar a todos los deportes, ya que conello - 

los mercaderes cbtienen un margen considerablemente de ganancias. 

SEXTA.- Para la préctica de un deporte es necesario que se realice en forma 

individual, dual o colectiva. 

SEPTIMA.- Desde la sexta década del siglo XX, una gran corriente doctrinal 

se ha pronunciado por considerar al deportista profesional com un sujeto del 
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Derecho del Trabajo, 

OCTAVA.- La subordinaci6n es caracterfstica indiscutible en la prestaci6én 

de servicios para significar al sujeto del Derecho del Trabajo. 

NOVENA.- En aquellos deportes que se practican en forma individual, com - 

el golf o de manera dual camo el box, lucha, etc., €S posible que el deportis- 

ta profesional lo haga en forma subordinada, si bien nomalmente no es asi. 

DECIMA.- Cuando el deporte se préctica de manera colectiva, de grupo o —— 

equipo, la subordinacifn es necesaria para la coordinaci6n y éxito del equipo 

en una competencia. 

DECIMA PRIMERA.- El deporte camo espectéiculo de masas en la €poca actual — 

es indiscutible y permite que se manejen sumas de dinero my cuantiosas. 

DECIMA SEGUNDA.- Ante la diversidad de deportes se requiere de una regla- 

mentaci6n juridica para cada ram. 

PECIMA TERCERA.- En la reglementaciGn es necesario que se rescate para el 

ser humano el trato camo persona y el respeto a su dignidad. 

DECIMA CUARTA.- Todo aquel que practique un deporte de manera profesional 

tiene el derecho a una existencia digna. 
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DECIMA QUINTA.- Debe ser severamente sancionado todo aquél que precipite - 

a un deportista a recurrir a las drogas para el efecto de que destaque en una 

competencia deportiva y si fue motu proprio el usarlas, debe ser proscrito le- 

galmente del ejercicio profesional del deporte. 

DECIMA SEXTA.- El derecho para el deporte camo lo propongo en el filtimo ca 

pftulo de esta tesis, Considero que puede cubrir las diversas lagunas que ac-— 

tualmente existen. 

DECIMA SEPTIMA.- El derecho para el deporte debe quedar regulado por una - 

ley federal, a fin de evitar amisiones en perjuicio del deportista. 

DECIMA OCIAVA.- La reglamentaci6n deber4 realizarse en relaci6n a cada uno 

de los deportes que se practiquen. 
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