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

La presente investigaci6n nace de la inquietud 

por los constantes cambios de Gobierno que se generan en todo 

el. mundo, a raíz de cambios bruscos o cambios pacíficos, y -

que de una forma u otra vienen a desestabilizar la economía,

la pol.Ítica, la cultura, la sociedad, la educaci6n y sobre t2 

do el Derecho que es el regulador jurídico de la actividad 

del ser humano ante ál mismo como ente eociabilizable. 

Ante los conflictos que presenta un cambio de

Gobierno, surge a la luz un problemR controversial y que se -

ve refl.ejado en el Rctuar de los Estados, provocando con ello 

sí el Reconocimiento a un Gobierno emanado de una ruptura --

Constitucional, conlleva en el Estado que va a reconocerle ln 

obligatoriedad de hacerlo, por la existente presi6n de algún

organismo Internacional 6 en su defecto, si tiene la facultad 

discrecional para reconocerlo en virtud de que existe en el -

Estaao tendiente ·a re~onocer, el principio de soberanía, que

también es parte de su naturaleza y ~ue se encuentra enfocado 

precisamente hacía la actividad estatalt dando como consecue~ 

cia la aparici6n de un poder soberano con jerarquía que tiene 

a su cargo la obtención de la paz. 

De esta manera, el primer capítulo nos da un -

un marco te6rico conceptul\l de como el Estado se ve r~conoci

do como un hecho nn.tural inherente al desarrollo del Dereoho

Internaciona1, conduciendo lo anterior, como el Reconocimien

to a un Gobierno, sea una continuidRd de ese hecho natural, -
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en virtud del desarrollo de las relaciones comerciales o de -

mercadeo que tambi~n son una conaeouenaia natural de todo Es

tado y que este requiere de un Gobierno que regule su desen~ 

vo1vimiento en las relRcionea Internacionales, para que de -

una u otra manera, tambi4n descubritmaS como nuestro paía ae -

ha conducido a través de la historia en el reconocimiento de

Gobierno, destac~ndo las actividades de otros Estados en rela 

ci6n al trato que se le ha brindado por sus cambios de Gobie~ 

nos. 

Lo anterior nos permitió trasladarnos al segun 

do capitulo, que en forma clara aborda la conceptualización -

del Reconocimiento, así notamos entonces como surgen Reoonoci 

mientoe de situaciones que ee provool\Jl en cualquier Estado, -

ya sea por la mala administración del sistema jurídico y polf 

tico, que provoca en la mentalidad del individuo el agruparse 

y formar facciones con tendencias a tratar de mejorar su con

dici6n de vida, o bien para formar un tipo de autoridad polí

tica que veya acorde con loe requerimientos del pueblo y con

objetivos políticos reales, que redunden en el beneficio de -

la comunidad, resultando de este aentir el nacimiento de un -

Estado y por ende el de un Gobierno. 

Por lo anterior, el tercer· capítulo nos da una 

amplia vieidn de ln~ diferentes doctrinRa que se han aeguido

para el Reconocimiento de Estado y Gobierno, resaltando con -

especial enfásis la doctrina Estrada que viene a ser el vert! 

ce de la política Internacional adoptada por México ante la -
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actividad cnmbiante del Derecho Internacional Público, sin -

pretender dejar o hRcer a un lado lea normas Internacionalea

que rigen la conducta de loe ERtados frente a ellos miemos. 

Y finRlmente el cap!tulo cuarto nos coloca en

la disyuntiva de poder precisar, si existe o no existe Recen~ 

cimiento de un Gobierno condicionado por un organismo Intern~ 

cional, adn con la existencia de un principio inalienable co

mo J.o es, ln potestad soberana de cada Estado y que dada la -

pnrticipAci6n que tiene en la comunidad Internacional, se ven 

obligado a aceptar la coerci6n que le produce esa comunidRd -

y cte esta forma dicho principio de imperatividad participe e~ 

mo p1lAr de un orden soberano, en la inteligencia que el Der~ 

cho Internacional PÚblico necesita para seguir desarrollando

se, de la buena fe de los Estados. 
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CAPITULO PRIMERO 

MARCO DE REFERENCIA DE ESTADO Y GOBIERNO EN EL DERECHO INTER

NACIONAL PUBLICO, 

A.- RECONOCIMIENTO DE ESTADO COMO UN ¡¡;;CHO NATURAL EN LA HIS

TORIA DEL DERECHO INTeRNACIONAL PUBLICO, 

La concepci6n de lo nntural del Estado va ind! 

eolublemente enlazada a la cuesti6n en torno a las relaciones 

conceptuales entre EstRdo y sociedad, de una parte, y entre -

Estado y Derecho, de otra. 

El Estado, considerado corao una asociación de

hombree, cae bajo la categoria de la sociedad, y en tanto que 

la sociedad se le considera como una conexi6n de causas y 

efectos, al estilo de la naturaleza o como una secai6n de la

naturaleza; el hombre se encuentra constreftido a vivir dentro 

de una vida social organizada en virtud de que su existencia

como individuo aislado hace que carezca de la ayuda de sus s~ 

meja.ntes, y ademas, nor un gran numero de recompensas y sati~ 

facciones que trae como consecuencia la cooperación, la cual

s6lo se da dentro de la organización social. El vive en una 

sociedRd en la cual se presenta una integraoi6n de pequeftas -

organizaciones y suborganizaciones que presentan diversos gr~ 

dos de tf\11\año y de complejidad, 

Por lo anterior, la admisi6n de un Estado sur

ge como una consecuencia humana natural, que se ve envuelta -

en una serie de procesos y de cambios que detenninan un terr! 

torio y un ~oder unitario. Ademas, de que las condiciones de-
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oriBen de determinadas representaciones de normas, conetitu-

yen la infraestructura fdctica sobre la cual se alzan laa no~ 

mas y sistemas nonnntívoa. Siendo entoaaes que aparece el Es• 

tado como una ideología especifica, a la manera de todas las

estructuras socirales. 

Por ello ee ha llegado a establecer que el na

cimiento del Estado ae encuentra condicionado por la coexis-

tencia permanente de una multitud de hombree, sin embargo, la 

condición natural del Estado, surge paulatinamente y esta pr,!!_ 

cisa de una conducta hu~na compuesta de aotos conscientes, y 

de actos inconscientes e impulsivos, pero siempre, dichos ac

tos encaminados a la asaciaci6n de honbrea. 

As! mismo, el Estado naciente contiene elemen

tos que lo vnn a coadyuvar a su desarrollo como son: el Terr~ 

torio, la Nación y el Poder. 

El Territorio como elemento primicio del Esta

do seg6n el Profesor Francisco Porrúa Pérez es ºun elemento -

de primer orden colocado al lado del elemento humano en cuan

to a que su presencia ea imprescindible para que surga y se -

conserve el Estado". 
1 

Abundando en lo anterior, el Territorio es un

elemento integrante de~ Estado, que no podría existir sin un

Territorio, producto fundamentalmente hist6rico, en el senti

do de que, tal como eet<in hoy constituidos los Estados, coro-

prenden a veces, en su Territorio, a poblaciones que no se -

sienten identíficadas con el Estado a que pertenecen y, sin -

l.- Porr>l.a Pérez, Francisco. Teoria del Estado. editorial Po
rrúa, México, 1981. pag.269 
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embargo, no pueden separarse de él. 

Entonces el Territotio ocupa el lugar de un -

instrumento necesario de que tiene que valerse el Estado, pe

ro sin llegar a formar parte de su esencia. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la sus

tancin misma del Estado se encuentra constituida por la soci~ 

dad humana que le da vida con sus re~acionee. El Territorio -

ea el asiento de esa sociedad, pero no forma parte esencial o 

constitutiva de la misma. 

Ahora bien, las gestiones de las superpoten--

cias Internacionales y la consecuente pérdida de su facultad

para actuar como superior sobre las comunidades menores y di

rimir sus conflictos, y el nacimiento del Derecho Internacio

nal que brot6 del hecho real de las convivencias de loe Esta

dos, hicieron del Territorio una condici6n indispensable para 

la coexistencia de los pueblos. 

La Nación, como tal surge vincu1ada fuertemen

te a principios de igualdad y libertad, por ende es un hecho

social, que puede o no darse dentro del Estado. La conciencia 

de constituir una Naci6n surge a raíz de una unidad territo-

rial y hwnana, que vivió en el interior de las conciencias i~ 

dividuales y en el alma de los pueblos. Bajo esta premisa, r~ 

su1ta interes~nte como Ernesto Renan concibe a la Nación ind~ 

cando que: "La Nación, es una manifestación de libertad del -

espíritu, porque el hombre no es esclavo ni de su raza, ni de 

su idioma, ni de su religión, ni del curso de sus rica, ni de 
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la direcci6n de las cadenas de sus montafiae". 11 La Nacién es -

un plebieci to de todos loe dí.A.e, en el mismo grado en que la

existencia individual es una afinnaci6n perpetua de vida". 2 

El Poder se ve realizado por todos los indivi

duos que forman el Estado, encaminados a satisfacer las nece

sidndes propias individuales y, el bien común, por ello el E~ 

tado requiere de un Poder, es decir, de la autoridad para al

canzar sus fines. Lo que implica como dato fundamental la po

testad exclusiva de dictar o imponer coactivamente el Derecho 

por lo tanto, los hombres ya no estarían sujetos a potestades 

distintas, siendo entonces que el Estado devino de la juris-

dicción \Úlica para la regulaci6n. 

En efecto, significando que en los reinos o en 

las republicas o en los Estados existe una sola instancia, 

que deberá de ejercerse de conformidad con las leyes del rei

no, por un monarca o por una asamblea o por uno y otra conj\l!l 

ta~ente según su distribuci6n de competencias. 

Siguiendo con ese desarrollo del EatRdo, apar~ 

ce el Estado moderno que da cabida al surgimiento de un• orden 

normativo entre los Estados que es el Derecho de gentes o De

recho Internacional. Teniendo como peculiaridad dicho eurgi-

miento la creaCi6n de nuevos territorios o Estados. Ademan, -

sobresole el hehco de que el Estado tiene personalidad juríd! 

en y moral, y por ende Derechos y Oblieaciones. 

Ahora bien, es importante dar una amplitud mas 

estricta a la relación y desenvolvimiento del Estado con el -

2.- De la cueva, Mario. La idea del Estado. publicaciones --
UNAM, México, 1986. pag.51 
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Derecho Internacional, que se.ve fortalecido ~ate último por

una serie de etapas que sevñ> e1 distin1>Uido Profesor César -

Sep61vedn son cinco y son las sie;uientes: 

"PRIMERA ETAPA 

La primera de ellas vn desde el Renncimiento -

hasta la Paz de Westfa1ia ( 1648), Todavin se advierten resa-

bios medievalistas durante gran parte de este período. La co

munidad InternRCionnl, se confunde con la comunidud cristiann 

revestida de eep~ritualidad, pero empieza n ser penetrarla dc

un espíritu renncentieta, eminentemente laico, que busca para 

el1a un orden legal. 

SEGUNDA ETAPA 

Puede seflalarse e1 Bil>Uiente periodo desde el

tratado de Westfa1ia (1648) marca un hito muy destacado en el 

proereso de las instituciones Internacionales. Constituyo du

rante casi un siglo la estructura política Internacional del

continente europeo y es el primer síntoma importante de la -

existencia del Derecho Internacional. Confirmó este pacto el

principio de la soberanía territorial, indispensable en un -

orden jurídico Internacional. 

TERCERA ETAPA 

Las guerras napo1e6nicas, que tanto alteraron-

1a faz del continente y que no trajeron ningun desarrollo no-
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table en el Derecho de gentes, terminaron con un acontecimiea 

to Internacional de gran importancia y que constituye el ori

gen del tercer gran período en el desenvolvimiento de este 

orden jurídico. Tal suceso fue el congreso de Viena (1815) 

que a la vez señala el esplendor de la diplomacia clásion. 

CUARTA ETAPA 

La guerra mundinl (1914) significó un gran go;J,. 

pe para el desarrollo del Derecho de gentes, y produjo un de

oaliento muy mnrcado reApecto de la efectividBd de este orden 

jurídico, 

QUINTA ETAPA 

Realmente, aunque se estaba gestando desde an

tes, el gran cambio tuvo lugar a partir de 1945 1 pues el Der~ 

cho Internacional empezo a ser penetrado por circunstancias -

que alteraron profundamente este cuerpo legal, tal como la -

presencia de muchos nuevos Estados, los avances tecnol6gicos

contemporáneos y el im~erativo de considerar el bienestar de

los grupos humanos como meta básica de la ideología y de la -

acción política",3 

Resulta evidente que la naturaleza del Estado

tiene su bnse en una serie de hechos sociales, una serie de -

relaciones humRnaa, que se ve robustecida tambien por relac12 

nea de igualdad, que emanan de la naturaleza anímica de los -

seres humanos y que nos conduce a una aociedRd Internacional. 

],- Sepúlveda, Cesar, Derecho Internacional. editorial Porrúa 
México, 1988. pags.8,9 y 10 
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B.- RECONOCIMIENTO DE GOBIERNO COMO CONTINUIDAD AL NACIMIENTO 

DE UN ESTADO. 

El Reconocimiento de un Estado no debe de con

fundirse con el de Gobierno. Toda vez que el primero implica

reconocer la personalidad jurídica Internacional y eu Derecho 

a la existencia, mientras que el Gobierno no discute su pera~ 

nalidad Internacionnl sino su fonna de Gobierno. 

El tema de las forma~ de Gobienio, aparece ya

en la antiguedad clásica greco-latina, y las conocemos por su 

trascendencia a trav~s del tiempo como lo muestra Platón en -

sus obras. Para Plat6p, había un ciclo de evolución de los G2 

biernos, desde el ideal, integrado por un grupo selecto de f! 
16sofos, ~nicos capaces de gobernar bien por su don de intel! 

gencia abstracta, hasta el peor y mas corrompido, formado por 

tirAnos que rigen por la fuerza a las masas desordenadas. 

Ciertrunente, los escritores griegos hablaron~ 

del Gobierno de la ciudad y mencionaron también el Gobierno -

de la aldea, como el poder que ejercen los hombres sobre sí -

mismos, as! el cnso de la democracia, o el que se practica -

por algunos o por uno sobre los demás, ciudadanos, see;ún ocu

rre en la aristocracia o monarquía. 

Por otro lado si por naturaleza todos los hom

bres son libres, ninguno puede erigirse por s! mismo en gobeE 

nante de los dem~s; sin embargo, los hombres, pocos o muchos, 

que forman el pueblo pRrticipan todos de la misma creencia de 

que su agrupaci6n política les es provechosa y tienen todos -
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el mismo prop6eito de elegir una autoridad que lee dirija el

bien comdn. 

Resulta interesante como Aristoteles en uno de 

sus tantos textos clasícoe nos presenta un analísis del ser -

humano como ciudndano y de las diferentes formRs de Gobierno

deede su punto de vista fil6eofico. En su teoría del Ciudada

no y Clasificac16n de las Constituciones pará¡¡rafo quinto nos 

dices "Los tenninos de constitución y Gobierno tienen la mis

ma eignifioaci6n, y puesto que el Gobierno es el supremo po-

der de la ciudad, de necesidad estara en uno, en pocos o en -

los más. Cuando, por tanto, uno los pocos o loe mas gobiernan 

para el bien público, tendremos necesariamente coneti tuciones 

rectas, mientras que loe Gobiernos en interás particular de -

uno, de los pocos o de la multitud serán desviaciones; ya que 

en efecto, no habrá que llamar ciudadanos a loe miembros de -

la ciudad, o si lo son, tendrán que participar del beneficio

comdn, de la~ forrtfls de Gobierno unipersonales solemos llamar 

monarquía o realeza a las que tienen en mira el bien público; 

y al Gobierno de mRs de unO, pero pocos, aristocracia. Cuando 

en cambio, es la multitud la que gobierna en Vista del inte-

res público, llamese este régimen con el nombre común a todos 

los Gobiernos constitucionales, Cs decir, republica o Gobier

no constitucional. De las formas de Gobierno mencionadas eus

respectivas desviaciones son: de la monarquía, la tiranía; de 

la aristocracia, la oligarquía; de la republioa, la democra-

cia. La tiranía, en efecto, es la monarquía en interes del m~ 
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narca; ln oliearquía, en inter~s de los ricos, y la democra-

cia en el de los pobres, y ninguna de ellas mira a la utili-

dad oomún11 • 
4 

Abundando en las tres forrans existentes de Go

bierno monArqu!a, nristocracia y democracia. Nos percatamos -

que la monarquía lleva consigo, una tradici6n hist6rica refo~ 

zada por su carácter hereditario, que hace que el monarca ten 

ga esa calidad, la calidad de rey, a título propio no como un 

órgano o representaci.6n de la colectividad sino como alguien

que tiene inherente a su propia persona la dignidad real •. Te

niendo esta forma de Gobierno una cualidad estabilizadora de

la vida política, ya que la lucha contra las superpotencias -

Internacionales y contra las fuerzas internas que se oponían

ª la unidad de los reinos, tuvo que ser dirijida por alguien, 

y que ese alguien fue la monarquía, de donde se deduce que -

los pueblos caminaron a su unidad al mismo ritmo de lne gene

raciones reales. 

La aristocracia como tal tiene su repreeenta-

ci6n en un grupo selectivo de individuos que ejercen un pleno 

dominio de poder y riqueza sobre muchos otros individuos y e~ 

tá se ve determinada por la expansión de su riqueza t¡ue con-

lleva tambien a un carácter de tipo hereditario. Ademas puede 

albergar esta forma de Gobierno estados totalmente disimiles

como aucedi6 en Roma, ya que la situaci6n intrinseca del org~ 

nismo estatal era muy diferente. 

En tanto la democracia se ve ejercida por los-

4.- Gonzalez Uribe, Héctor. Teoría Política. editorial Porriia 
México, 1977. page.395 y 396 
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hombres sobre si mismos, ea decir, la direcci6n autoritaria -

de las actividades de la comunidad política por el conjunto -

de 6rganos del estado encargados de esa tarea, por el pueblo

significando con ello la posibilidnd efectiva de que el grupo 

gobernante sea designado pnr la propia comunidnd política en

su integridad y que ese grupo gobernante provenga igualmente

de dicha comunidad. 

Sin embargo ea muy interesante analizar como -

Polibio coneider6 que la fuerza de Roma derivaba de su Gobie.,E 

no mixto, en el que sabiamente se mezclaban la monarquía, la

aristocracia y la democracia, en loe comicios. 

En esta forma todas las fuerzas del Estado oo~ 

urrirían a su engrandecimiento y se evitaría el ciclo degene

rativo que afecta 11. las tres formas de Gobierno. Además, las

tres poderes del Estado se encuentran en un plano de igualdad 

Por lo que se refiere al Estado moderno lo ca

racteriza un rasgo individual que es la centralizaci6n del PE. 

der p~blico, lo que implica, lR potestad exclusiva de dictar

e imponer oosctive.mente el Derecho; por lo tanto, los hombres 

ya no estarían sujetos a potestades distintas, si no, a una -

sale. autoridad que esta destinada a encarnarse en institucio

nes y personas que traduzcan los deberes y asuman las respon

aabi lidades en nombre del Estado y para el bien oom~. 

Creandase un enfoque mas certere a reconocer -

un Gobierno que conjunta a poderes públicos, de loe 6rganos -

a quienes se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía. 
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Siendo como consecuencia que el estado ea la -

unidRd total pueblo y Gobierno a la vez; el Gobierno es una -

parte del Estado. La parte encargada de llevar al pueblo a la 

consecuci6n del bien público temporal. Resultando que puede -

variar la forma de Gobierno sin que varíe concomitantemente -

la forma ael Estado, y viceversa¡ ambas situaciones son inde

pendientes. 

No obstante de esa independencia existente en

tre el Estado y Gobierno, este último robustece y fortifica -

al primero toda vez, que las especies del bien páblico son -

tantas cuantas sean las actividRdes por las que un Gobierno -

debe velar y en las que intervenga directa o indirectamente -

como resultado de su funci~n política para procurar el ambie~ 

te pro~icio al desenvolvimiento de la persona humana, bien p~ 

blico econ6mico, jurídico, de salud, deportivo, etcétera. 

Entonces e1 nuevo mundo constituye una sola 

unidad geográfica, en la que empieza a levantarse el concepto 

de mercado mundial, sustentandose en la admisión de la plura

lidad de los Estados, con un trato entre ellos de igual a --

igual. 

y· los Estados nacionales han adquirido plena -

identidad; ahora el mundo es mas amplio, unitario y plural -

por lo que se refiere al Reconocimiente de un Gobierno en un

Estado. 

Operando en el Reconocimiento de Gobierno si-

tuaciones como "cambios habituales de Gobiernos en que el Re-
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conocimiento esta implicito en las felicitaciones que se ha-

aen al nuevo Gobienio, o en el mantenimiento de lRB relacio-~ 

nes diplomatioRs y consulares.- Cambios violentos por un gol

pe de Estado, o un cambio anticonstituciona1". 5 

5.- Ortiz Ahlf, Loretta. Derecho Internacional Ptl.blico. editg 
ria1 Harla, M6xico, 1989. pag.59 
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C.- ACTITUD HISTORICA DE MEXICO ANTE EL RECONOCIMIENTO DE UN

GOBIERNO. 

NueAtro pa!s, un país de abundRnte riqueza que 

florece y madura; un pa!a donde fueron olneiooe loe levanta-

mientes, cuya historia fue ensangrentada por tres revo1ucio~

nee y mas de mil pronunciamientos no reacciona al coaquilleo

de l~ polvorn que crepita sobre sus fronteras, no ea contagi!!; 

do por la fiebre eruptiva de sus vecinos y asiste con una mi

rada impasible a las conflagraciones que se presentan sobre 

las comunidades del mundo.- y.- esta actitud es en virtud, de 

que México obedece a las leyes profundas que rigen la evolu~ 

ci6n de la humanidad, teniendo como consecuencia este actuar; 

que nuestro país adopte un papal de neutralidad, esto es el -

no interferir en los asuntos internos de otro país, ya que se 

apega al respeto de un Derecho de soberanía que tienen loe B!, 

tadas. 

Reafirrrando lo anterior, encontra.moe un hecho

en los anales de la historia donde ee muestra el proceder de

México con el hermano ~aís del Perú, dandose a conocer a tra

v6a de un artículo del per!odico el Universal de México, D.F. 

de 27 de septiembre de 1930; en donde "nuestro país si se hu

bierá violentado a reconocer a la junta militar de Lima como

Gobierno de facto, a los pocos dias se hubiera visto también

precieado a modificnr radicnlmente su reeoluci6n en virtud de 

que, se gestaba otro cambio, teniendo que reconocer a la jun

ta de Arequipa11 •
6 

6.- Revista Extra Contenido. M~xico de Carne y Hueso, Vol. VI 
editorial Contenido, México, 1991. pag.187 
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Ahora bien, esto no quiere decir que Máxico se 

desinteresa de su reperouci6n sobre la vida económica y so--

cial de la gran liga de Estadas. Al contrario, aprovechando -

este tipo de no intromisión en los asuntos internos rle un ~-

p~!s; un poderoso vecino que ejerciendo sus pretendidos Dere

chos de tutela, envía a los nuevos electos su bendición, bajo 

la forma de Reconocimiento oficial de un Gobierno de facto. -

Con lo anterior, se origina un verdadero vicio entre algunoa

Gobiernos latinoamericanos, ya que cada vez que se establecen 

tratan de obtener Reconocimientos y especialmente, aunque tnm 

bi~n incomprensiblemente, el del Gobierno de loa Estados Uni

dos del Norte, con el apoyo del cual creen que han dominado -

todo peligro y que, tambián, se han fortalecido, siendo entoa 

ces que e~te tipo de actitudes resulta muohne veces contrapr~ 

ducente toda vez que 'lastima sentimientos de nacionalidadº 

Cnbe eef'i.alar aquí la actitud hoscR que recibi6 

nuestro país de ese vecino del norte, así como M~xico se com

porto, no 6.nicamente durante la revoluci6n de 1910 1 sino deo

de vRrias décRdas antes el Reconocimiento se lig6 a condicio-

nea externas, entonces recordaremos con amargura, como el di!!_ 

cutido tratado M~lane-Ocnmpo surgi6 de las negociRciones en-

tre el Gobierno de Juárez y el norteamericano en momentos en

que la lucha con ln facci6n conservadora encabezada por Mi--

guel ~lirrun6n ae apoyaba Internacionalmente en EapR!la. La pos!, 

ci6n norterunerioA.na que se present6 originalmente y que fue 

rechazada, demandaba una nueva cesi6n territorial. Por otro -
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lado en la décadR de 1910, recordamos también como el Gobier

no del Presidente Wileon se neg6 inv~riablemente a reaonocer

al Gobierno Constituciona1ista, a pesar de que entonces se -

trataba de una revolución popular y no de una aeonRda, motín

º cuartelazo. 

Sin embargo, durante todo el tiempo que dur6 -

en el ~oder el Señor Don Venustiano Carranza, ya como Primer

Jefe del Ejercito Constitucionalista de los Estados Unidos M,!!. 

xicanos, ni recibi6 ni solicit6 nin¡¡Wi Reconocimiento. 

También, es prudente señalar como el Gobierno

preeidido por el Señor General Alvaro Obreg6n no fue Reconoci 

do, y cuando se llego a un acuerdo para resolver las cuestio

nes fundrunentalee pendientes entre los dos países, o mejor di 
cho entre los dos Gobiernos el Mexicrmo y el Norteamericano -

la reanudación de relaciones se efectuó por el simple inter-

cambio de convenios para el nombramiento de los res¡ieotivos -

embajadores sin admitir México que a eAto se le diera el tít~ 

lo o nombre de Reconocimiento o óoea parecida. 

Amplirmdo lo anterior, y en forma ilustrativa

noe percatamos de la conveniencia de que M~xico se ha aparta

do de la política peligrosa de los Reconocimientos a Gobier-

noa de hecho, y por ello se sabe hist6ricamente que los agen

tes de la Secretaria de Relaciones Exteriores en las diversas 

comisiones de reclamaciones, habían venido sosteniendo que -

consideran un aeravio para nuestro país el hecho de que en el 

cnso de la usurpaci6n dei General Victoriano Huerta las poten 



-u-

cias Europeas hayan extendido, situación que hicieron atrope

lladamente, un Reconocimiento a aquél régimen, interviniendo

en tal formR en la calificaci6n de nuestros asuntos domésti--

coa. 

Por ello, y teniendo como ba~e estos t~rminos

tan circunspectos, Mdxico ha acogido para sí unn doctrina que 

se apoya sobre bases jurídicas y sociologicns; tomando siem-

pre en considerAci6n principios primordinlee en el desarrollo 

de la vida Internacional de los Estados, dichos principios -

son la continuidad de la personalidad del Estado en lo Inter

nacional aei como la igualdad jurídica de los Eestndoe que -

tiene como colorario la igualdad de tratamiento. 

Por último, es tajante decir, que nueotro país 

no apoya loe abusos de un reconocimiento, sancionado por uno

y recltezRdo por otro, sino, que coadyuba a la incorporaci6n -

de los Estados en los organismos de paz y de cooperaci6n In-

ternacional. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL RECONOCIMIENTO COMO PARTE FUNDAMENTAL DEL DERECHO INTERNA

CIONAL PUBLICO EN LA PERSONALIDAD DEI, ESTADO. 

A.- LA TEORIA DEL RECONOCIMIENTO. 

Algunos estudiosos del Derecho Internacional -

sue;ieren que el Reconocimiento corresponde fundR.mentalmente -

al Estndo toda vez que es el Estado, el sujeto principal del

Dereoho InternAcional P~blico, y desde ~ste punto de vista, -

se puede sostener que el Reconocimiento es una condioi6n para 

el goce pleno e ilimitado de los Derechos de un nuevo Estado, 

al tenor del Derecho Internacional General. 

En otrns palabras, es concebible considerar -

que antes del Reconocimiento puedan nee;nrse a un nuevo Estado 

ciertos Uerechos, tales como el de inmunidad ante los tribun~ 

lee extrnnjeroe, pero deben serle respetAdoe otros mas impor

tantes, como los Derechos a la inviolavilidRd territorial. 

El Reconocimiento es entonces desde un punto -

de observaci6n estricto, un prerequisito al, o una consecuen

cia del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas y -

nonnalee con un nuevo Estado, pero no debe de identificRrse -

con tales relnciones. 

Sin embargo, el Reconocimiento en la práctica

legal se usa como un medio político para expresar la aproba-

ci6n y desaprobación de un nuevo Estado, de un nuevo Gobierno 

o de un cambio territorial. 

Bajo estas condiciones debemos entender que el 
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Reconocimiento desde el punto de vista pol!tioa, se ha utili

zado como un medio de presión contrn loe Gobiernos que buecnn 

legitimarse entre la opinión pública mundial y que luchan por 

afianzarse en lo interno. Ahorn bien, dicho medio se manifie~ 

ta bajo dos vertientes que ee repiten constantemente y que -

han planteRdo problemas tr~dicionnlee, en el wnbito del Reco

nocimiento; ambos suelen aoompaBnr n loa cambios inoonstitu-

cionales y violentos de Gobierno, aunque no todos estos cam-

bios plantean estos problemas. La primera problematica que e~ 

contramoe, es la de decidirse por uno de los dos aspirantes n 

la categoría gubernamental, específicamente el Gobierno ante

rior y un erupo revolucionario, cada uno de los c~ales trata

de recabar, por razones politicas nacionales, el apoyo que g~ 

neralmente supone el Reconocimiento extranjero. 

La segunda, que casi siempre acompaft.a a la pr! 

mera, por lo menos durante algón tiempo, es la actitud de un

Gobierno revolucionario triunfador, respecto a sus obligacio

nes Internacionales, a su disposición a acntar las nonnas ju

rídicas existentes y a asumir las resµonsabilidAdes de la su

cesión gubernamental. 

En tal virtud, el Reconocimiento no crea un -

nuevo Estado, sin embargo amolía los contactos Internaciona-

les de W1 Estado y modifica favorablemente las oportunidades

actuales para un tráfico adecuado a sus necesidades. En estos 

t~rminos, debemos entender que el Reconocimiento es la aceptE 

ci6n de un nuevo Estado de cosas basicRmente en las relacio--
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nes Internncionales de los Estados. 

Como resultado de las relRcionee Internaciona

les el Maestro Max Soreneen estudioso del Derecho Internacio

nal, nos describe el Reconocimiento desde un punto de vista -

general, diciendo: "Cuando se ha estnblecido un nuevo Estado

º cuando por medios diferentes de loe constitucionales ha to

mado el poder un nuevo Gobierno en un Estado ya existente, o

cuando se ha establecido cualquier otra situación que afecte

las relaciones jurídicas entre los Estados surge el problema

de si lns consecuencias legales que se derivan de la nueva si 
tuaci6n de hecho surten efectos inmediatamente en relaci6n 

con otros Estados, o si dichos efectos dependen de un Reto de 

Reconocimiento. En la práctica de loe Estados, el nacim1ento

de un nuevo Estndo, el establecimiento de un nuevo Gobierno;

º un cambio territorin1, son frecuentemente reconocidos nor -

otros Estados, pero puede suceder que el Reconocimiento sea -

expresamente negado". 7 

Bajo esta premisa el Reconocimiento de un Eet! 

do o de un Gobiezno supone, normalmente, que el reconocedor -

lo va a tratar, pRra todos los efectos, como dotado de los D~ 

rechos y privilegios que corrientemente se atribuyen a un Es

tadoo a un Gobierno, de conformidad con la Ley Internacional

º nacional. 

Ahora bien, es necesario hacer hincapi~ de las 

consecuencias del Reconocimiento o de1 No Reconocimiento. E1-

de un nuevo Gobierno suele redundar en el prestigio y eatabi-

1.- Sorensen, Max. Manual de Derecho Internaoional Publice. -
editorial Fondo de Cultura Econ6mica, M&xioo, 1992. pag.-
276 
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lidad de la naci6n; en el acceso a loe fondos estatales depo

ei tadoe en otros Estados y a loe cr~ditoe privados y guberna

mentales, por la oapacidnd legal de pignorar el cr~dito del -

Estado; en la categoría diplomática y consular de eus agentes 

destacados en la nación que los reconoce; en el acceso a tri

bunales extranjeros y en la inmunidad del proceso en el exte

rior; en el establecimiento de relaciones normales comercia-

les; en lR facultad de solicitar ayuda del Gobierno que lo ha 

reconocido, en forma de asistencia econ6mioa, abastecimientos 

y hasta apouo militar; en el respeto hacia sus leyes y decre

tos por µarte de otros Estados; y en ventajas derivadas de -

los tratados existentes. 

Por lo ~ue ae refiere a la simple negativa a -

otorgar el Reconocimiento, no se ve planteamiento alguno de -

problemas de adminietraci6n y responeabilidnd interna, no 11~ 

mn la atención y evita loe compromisos; todo ello a costa de

alg\Úl malestar e irritaci6n del poder judicial del Estado que 

lo niega. Además, tiene una ventaja táctica, ~orque resulta -

mRs difícil para el Gobierno no reconocido contraatacar; el -

Reconocimiento s6le produce efectos en un sentido, y la inac

ción siempre constituye un blanco difícil, Sin embargo, obst~ 

culiza para ambos EstRdos las relaciones comerciales nonnalea 

y pone en peligro los Derechos de los nacionales residentes -

en el estado, extranjero, si su Gobierno adopta medidas de re

presalia por no ser reconocido. 

Resulta entonces de todo lo anterior, que la -
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nueva entidad, tiene en el momento de ser reconocida por lo -

que se refiere al EstRdo que la reconoce, todo el conjunto de 

Derechos consuetudinarios de los demás, el mas importante de

los cuales es defender su independencia contra los que se 

o~ongan a ella. Por otro lado, es de vital importancia y muy

interesante la actitud de la Unión de los Estados respecto al 

Reconocimiento, sosteniendo que no puede hRber Reconocimiento 

sin intención de reconocer, que puede haber actos que ~o lle

guen al Reconocimiento, como es el caso que nconteci6 entre -

lRs relaciones de los Estados Unidos de Norte America y la -

República Popular de China, que atravesaron por diversas fa-

ses a partir de la política del ping-pong de 1971, que inclu,

y6 visitas oficiales del más alto rango, Sin embargo, e6lo y

hRsta 1979 s~ hicieron expresos el Reconocimiento y la norma

lización de lRs relRciones entre Washington y Pekín. 

Cabe mencionar que la negaoi6n del Reconoci--~ 

miento se hn elevndo a la calidad de una doctrina que tiene -

por nombre Stimson y se ha incorporado a la Asamblea de la L!. 

8a de las Naciones Unidas por acuerdo de fecha 11 de mRrzo de 

1932, teniendo como consecuencia que dicha doctrina se eleve

ª un rango de condición esencinl para la aplicaci6n de otras

sanciones de indole Internacional. 

De~eando ampliar más en cuanto al Reconocirnie~ 

to existen diversos tiµos o formtts de reconocer, puede ser -

expreso, cuAndo exista una declaraci6n, o tácito, cuando a 

trav~s de las relaciones y contactos se deduzca ~ue existe el 
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prop6eito de emitir el acto de Reconocimiento. 

Abundando a~n mas en cuanto a los actos exis-

tentes de Reconocimiento, el MRestro Carlos Arellano García -

nos proporciona un marco teórico práctico de las clases de R~ 

conocimiento que se dan en las relRciones de los EetRdos, y -

0 ue son: "Desde el. punto de vista del tiempo oportuno, demor!! 

do o premnturO; de las contraprestaciones, libre o condicion~ 

do; de que haya o no solicitud, oficioso o solicitado; del º2 

rácter provisional a derinitivo, de racto a de jure; del abj! 

to o material del Reconocimiento 11 •
8 

En suma, el Reconocimiento es vital en la par

ticipaci6n que tiene el Estado en el Derecho Internacional, -

destacando dos tipos de Reconocimiento, el de Estado que va a 

ser apoyado por dos teorías o posiciones doctrinales. 

La teoría Constitutiva que es sostenida por -

Oppenheim, Lauterpacht y Kelsen en donde afirman que el reco

nocimiento es esencial para que el estado pueda gozar de to-

dos los atributos del mismoo 

Y la teoría Declarativa o Evidenciaria que es

defendida por MRrtene y Danevsky donde sostienen que la cate

goría de Estada o de Gobierno existe independientemente del -

Reconocimiento por otros Estados, ya que consiste exclusiva-

mente en determinados hechos. 

Esta última teoría o doctrina, ha tenido una -

gran resonancia, que ºha sido adoptada tanto en la convención 

sobre Derechos y Deberes de los Estados, como en la Carta de-

8.- Arellano García, Carlos. Derecho Internacional. PÚblico. -
editorial Porrúa, México, 1983, pags.383 y 384 
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la Organizaci6n de Estados Americn.nos de 1948 y 1967. ll<l ---

acuerdo con ellas la existencia política del Estado es inde-

pendiente de su Reconocimiento por loa demás. Antes de ser r!. 

conocido el Estado tiene Derecho a defender su integridad e -

independencia, proveer a au conservación, organizarse como m! 

jor le n.r1rezca, administrar sus servicios y ostentar su juri!! 

clicci6n y competencia de loa tribunnlea". 9 

E1 Reconocimiento de Gobierno, que es complet! 

mente diferente al anterior ya que en este tipo de Reconoci-

miento existe la voluntRd de mantener relaciones con un Go--

biorno que ha sustituido a otro. Sin embargo, es necea~rio -

hRcer notar que el Reconocimiento de Ea~ado lleva implícito -

el Reconocimiento de Gobierno. Siendo pertinente mencion~r -

que ante todo no hay nHdn en la doctrina legal en el aspecto

Internacional que distinga a los Estados de sus Gobiernos, de 

lo cual se infiere que un cnmbio en los primeros, necesaria-

mente tenga consecuencias políticas mas importantes que un -~ 

cambio en los 6ltimoa, ni en el terreno Internacional ni en -

el nttcionnl. 

Por todo lo anterior se puede decir que el Re

conocimiento, ea la instituci6n juridica del Derecho Interna

cional PÚblico, toda vez que despues de exruninar el nacimien

to de un nuevo Retado, o el establecimiento de un nuevo Go--

bierno, nos va R oraporcionar la bRse jurídica pnra las rela

ciones políticna, culturales, y comerciales y demas entre los 

:Satadoa. 

9.- Gaviera Lievano, Er¡rique, Derecho Internacional Pdblico,
editorial Temia, México, 1988. pag.61 
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Siguiendo esta misma idea un connotado eatudi~ 

so del Derecho nos da una amplia exposición de au pensamiento 

en torno a el Reconocimiento dandole el aar~oter de inetitu-

ci6n diciendo que; "El Reconocimiento supone la presencia de

una formacicSn política o de un Gobierno nuevos, creados por -

medios de hecho, y tiene por objeto dar entrada en el orden -

jurídico a eAta formación o Gobierno. Ea una institución nec~ 

sar{a en el Derecho Internacional: a) porque a falta de una -

teoría análoga a la prescripción en Derecho interno, el Reco

nocimiento viene a ser como el substituto de dicha institu--

ción, al permitir regularizar las situaciones de hecho, y b)

porque los procedimientos jurídicos de transformación emplea

dos en el orden Inte~nacional son imperfectos, por exigirse -

el consentimiento de todos los Estados interesados, con el n! 

tural riesgo de que dicho cumplimiento tenga que ser obtenido 

mediante una contrapartida11 •
10 

10.- Arellano García, Carlos. Ob. Cit. pag.382 



B.- RECONOCIMIENTO m; BRLIGERANCIA. 

Hablar del Reconocimiento de BeligeranciA, nos 

conduce R observar con detenimiento la eublevnci6n nrmRdR que 

Actda y oe presentn en una pnrte del territorio de un EetAdo, 

contnndo dicha sublebación con la participnci6n ActivA de un

porcentnje de la población y que también est~ forma pArte in

tegral de un EatHrlo. 

Ahora bien, el Reconocimiento de Beligerancia

hnce su nparici6n a princirios del siglo XIX, teniendo como -

marco de presentación, el levHntamiento de las colonias espa

ñolas de América contrn la metropolí, proclamando las prime-

ras su independencia. Sin embnrgo, su uso en la prActica mo-

derna fu~ a partir de 1861, con motivo de la guerra de sece-

ei6n de los EstRcloe Unidos de Norteam~rica en donde las note!!. 

ci~s éUropeas, reconocen como parte Beligerante a una porci6n 

de la poblnci6n. 

Por otro lado, es imrortante seflalar que a me

didR que un movimiento revolucionario pasaba de la comisión -

de actos esporádicos de subversión a la revueltH organizada y 

empezaba a desarrollar funciones gubernnmentales dentro de 

una zona, ee principiaba a tratarlo de conformidad; o sea, el 

Gobierno rebelde comenzaba a adquirir Derechos y Deberes en 

consonAncia con los hechos. Con lo anterior se reconocía el -

Estado de guerra civil, y el Gobierno rebelde adquiría la "c!!_ 

tegoría de Beligerante", lo cual significaba que era tratado

como Gobierno para muchos efectos de trámite, aunque todavía-
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no se reconocía la existencia de ningún nuevo Eetndo, ni el -

Gobierno rebelde loeraba los Derechos del antiguo. Pero no -

por eso estaba fuer~ del sistema leBel Internacional; no era

un proscrito, ya que no se confiscaban las naves que ostenta

ban la bandera que simpatizará con el Gobierno rebelde, y así 

se concedía autorida~ a determinados ectos pdblicoe suyos. -

Adem~s el Gobierno rebelde podí'.R tener ~cceso limitndo a la -

industrin, ol comercio y a los crdditos de otros países, pero 

no en lR misma ie;unldad de ventajas que un Gobierno Reconoci

do de un Estnño igualmente reconocido. Las demf.s n11ciones reE. 

petaban sus aspiraciones territoriales y el hecho de que eje~ 

cía las funciones de Gobierno dentro de una zona, haciendolo

res!lonsable, como Gobierno, fiel cumplimiento de los compromi

sos Internacionales acostumbraoos con respecto a los extranj~ 

ros residentes en dicho territorio. 

Ahora bien, este tipo d~ Reconocimiento limit! 

do no daba y actualmente no da acceso al grupo Beligerante a

los campos de interacci6n estatal como son los intercAmbios -

diplom~tico y consular. 

Siguiendo con este orden de idens, dicho levan 

tFlmiento E1rmado produce ir en contra de un Gobierno que se ª!! 

cuentrn jurídicamente establecido conforme a Derecho, condu-

ciendo este enfrentamiento de Gobierno y parte de una pobla-

ci6n a una situaci6n de incumplimiento a las responsnbilida-

des contra{dRs por el Gobierno de jure con terceros Estados -

ajenos a el conflicto interno que se presenta, por ende inCUfil 
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plir con sus Deberes nRcionnles p~rR con sus ciudadnnos. 

Robusteciendo lo anterior, el Maestro Modesto

Senrn Vnzquez nos mr1nifieats su pensnmiento sistemntizRdo del 

Reconocimiento rle BeligerRncia diciendonos "que es el Recono

cimiento otorgado n una luchR nnnada interna R la pRrte no ~ 

bernamentRl, y que tiene por objeto reconocer Wla situRci6n -

de hecho, trntnndo n eeR pl\rte no p,ubernRmentnl como }o;stnrio -

durante ln continuación de la luchR". 
11 

CRbe señalar nquí, que el Reconocimiento de B!:., 

ligera.nciR siempre es inferior al Reconocimiento de Bstado, -

todn vez dicha potestad tiene co~o hecho el registrar que ln

insurrecci6n no ha fracasado y está ejerciendo un poder de h!:,. 

cho sobre una ~orci6n del territorio donde se presenta el con 

flicto armado. Mientras que el Reconocimiento de Estndo se -

finca en hechos de igunldnd y de relaciones sociales hwnanas. 

Siendo entonces, que bnjo e~ta circunstancia entrA en funci6n 

este Reconocimiento y es precisamente ahí donde su funcionali 

dad estriba, que ea, el logro de sus exitos como sublevaci6n

nrmada dimannndo dicho reconocimiento de otros Estados. 

De lo R.nterior, nos invita a reflexionAr que -

~sta situación es un asunto puramente interno, hRsta en tanto 

el Gobierno eRtRblecido conserve el poder pArR dominar lR si

tuación y tenga lP capacidad de c6mpensar cualquier daño qne

loe Beligerantes pudierRn causar a otro Estado. 

FortificAndo todo lo anteriormente citado, --

existen dos escuelas opuestas de pensamiento en relación al -

11.- Seara VPzquez, ModPsto. Derecho Internacional Pliblico. -
editoriRl Porri1R, M~xico, 1991. pag.100 
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Reconocimiento de Belieerancia, manifestando una de ellas que 

concibe a este tipo de Reconocimiento como una concesi6n de -

Derechos y privilegios, mientras que la otra lo concibe como

una eim~le declnrnci6n de ciertos hechoA, dando como resulta

do, que e;enerican1ente se concede e.l Reconocimiento cuAndo --

existe dentro de un Estado un conflicto armncto de car~oter g~ 

neral, naí como cuando loe beligerantes ocupan unR porci6n -

sustancial del territorio nacional, adem~s que la clase de -

hostilidades vayan acorde con las reglas de la e;uerra actuan

do bajo una autoridad responsable. Expuestas las anteriores -

premisas nos percatamos del nacimiento de un sujeto de Dere-

cho Internacional al cuál se le confieren Derechos de belige

rnnte. En efecto, el hecho de la Beligerancia, cuando va acofil 

pafiado de las condiciones de~critae, da a las partes de la 

contienda Derechos y Deberes Internacionales que las hacen 

por tanto sujetos de Derecho Internacional. 

Este Reconocimiento ea limitado y temporal to

da vez, que tiene como objeto reconocer a las fuerzas insu--

rrectna, la facción así reconocida será considerada como un -

Estado, pero solamente ~or lo que respecta a las operacionee

de guerrn. Aunque las relaciones entre los elementos revolu-

cionarios y el Gobierno regular sean de orden Interno. Dando

como consecuencia que los rebeldes serán tratados, por razo-

nes de humanidad, como si fueran los instrumentos militares -

de un Retado beliger~nte, y no podrán ser ejecutados SWJ,aria

mente, sino que deberán ser considerados combatientes regula-
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res; es decir, disfrutarán del trato de prisioneros de guerra 

Uomo reeu1tRdo de lo anterior, un tercer EatnM 

do que mantiene relaciones con este tipo de combatientes debe 

abstenerse de ayudar a a1guna de las partee, entrañando enton 

ces este Reconocimiento una neutralidad mAs estricta que el -

deber clásico de no intervención, el cual sólo impone a los -

terceros Estados la obligHci6n negativa de no ayudar a los r.!!. 

beldes. 

En relación al efecto jurídico que puede prod~ 

airee para el ente que otorga este Reconocimiento en relaci6n 

con el Gobierno centrnl es que "este se libera de toda respon_ 

sabilidad de los actos cometidos por loe beligerantes en la -

zona bajo su dominio efectivo". 
12 

Por último, es importante sei'ialar que el Reco

nocimiento de Beligerancia puede ser hecho por el Gobierno l~ 

gítimo contra el cual se dirige la sublevaci6n, as! como por

los Gobiernos de otros Estados. 

12.- PiBUeroa, Luis Mauricio. Derecho Internaciona1. edito--
riRl Jus, Máxico, 1991· pag.54 



C.- RECOllOCIMIENTO DE INSURClENCIA. 

Muchos autores han discernido sobre ~ete Reco

nocimiento y el de Belieerancia, mencionando algunos que es -

lo mismo, lo que resulta mu.y interesA.nte toda vez que tienen

enormes similitudes, sin embnrgo, en un sentido mas eatricto

el Recon·">cimiento de Insurgencia se oa a un grupo rebelde de!! 

tro ae un Estado, equiparandose mAs al Reconocimiento de un -

Gobierno, ya que imnlica relaciones diplomáticas y políticas, 

mientras que el de Beligerancia tiene como observancia los D~ 

rechos y Deberes de la guerra y de la neutralidad. 

Para dar un mayor enfoque de claridA.d a lo an

teriormente dicho, diremos que cuando existe un bando secéoi~ 

nieta que no domine ningdn territorio, pero s6lo disponga del 

mar no podrd ser reconocido como Beligerante, pues el mar no

ae presta a la constitución de un Estado. Ahora bien, no obs

tante dicho bando puede conseguir se le reconozca como insu-

rrecto y para que se le conceda ese Reconocimiento debe pasar 

de una rebeli6n marítima a proporciones de verdadera guerra -

civil, emprendida por jefes re~~onsables y con objetivos poli 

tic os. 

Fortaleciendo todo lo anterior, áste grupo in

surrento se ha levRntado contra un r.obierno en el interior de 

un Estado, y ha orr.anizado en cierto modo una autoridad polí

ticA. Dando como resultado que este tipo de Reconocimiento, ~ 

se hiciera muy neculiar en todo el Continente Americano en 

virtud de la constante presencia de revoluciones populares 
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con miras a la independencia de la madre patria. 

Por ello, se desprende aún mRs que algunos au~ 

torea consideren este Reconocimiento, como una fnse o aspecto 

anterior del Reconocimiento de Beligerancia. No obstnnte es -

claro que el Reconocimiento de insurgencia se aplica a los e~ 

sos o aspectos de lR guerra civil, ya sea que ~ata tenpa por

objeto secesionnr por una partP- del territorio de un l·:stndo,

o sea independizar una colonia de la metropolí, o derrocar al 

Gobierno constituido para instaurar uno nuevo. Siendo notorio 

tanbián el hecho ñe que generalmente el Estndo en cuyo terri

torio estallo una insurrecci6n, toma la iniciRtiva de este R~ 

conoctmiento en pnrticulnr. 

Nos hRce notar el Maestro y Catedratico Max S~ 

rensen la actitud y Ltuehnaer de un Estado en relación a la s,i 

militud y diferencias que existen entre estos dos tipos de R~ 

conocimiento inicilRmente mencionados, diciendonos que ºLa i!! 

sureencia, hasta donde interesa a los Estados extranjeros, r~ 

sulta, oor un lado, de lR décisi6n de estos .r.;stados de no re

conocer a la parte insurgente como beligerante, sobre la base 

que faltan uno o mae requisitos de Beligerancia. Por otro la

do, el Reconocimientode Insurgencia es el resultado, tanto de 

la renuencia de los Estados extranjeros ~ara tratar a los re

beldes como simples violadores oel Derecho, como el deseo de

los I:::stadoe de asHntar sus relaciones con los insurgentes so

bre ,una base regular, aunque evidentemente provisional. Pue-

den surgir situaciones y de hecho han ocurrido en que falta -
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alguna de las condicione8 legales del Reconocimiento de la B~ 

legerancia 1 pero en las cuales es sin embargo muy dirícil ac

tuar c~mo si la guerra civil en un Estado extranjero ruese -

completamente un asunto interno del mismo •.• Es aceptable de!, 

cribir la situaci6n que se produce de ese modo como un Recon~ 

cimiento de la Insurgencia, en tanto resulte claro que tal R~ 

conoc1miento no va más al\~ de lo que ha sido concedido real

y expresamente. Este no confiere una condioidn formal •.. '' •1 3 

Es evidente, la existencia de efectos que per

mite que a las partes combatientes se les de el tratamiento -

que el Derecho InternacionRl preve~ para los casos de guerra

en relaci6n con las potencias beligerantes, es decir, que no

podr~ considerarse que lRs acciones de los insurrectos const! 

tuyan delitos del orden común o de pirateria, y por tanto en

caso de bloqueo, de uso del Derecho de presa, de acciones mi

litares, y de daftos en combate, se aplicarán los principios -

del Derecho Internacional. Por lo que se reriere a los prisi.2, 

neroe que hagan los dos grupos en contienda deberiin recibir -

trato de prisioneros de guerra, en relaci6n a los terceros E,!!. 

tados pues al reconocer la Insureencia, se obligan a observar 

las reglas de la neutralidad respecto a los dos bandos. Las 

consecuencias inmediatas de los efectos anteriores, son muy 

importantes, como lo es el hecho de que la lucha entre los i,!! 

surrectos y las fuerzas gubernamentales se lleven a cabo con

menos crueldad y por "otro lado que el Gobierno en el poder, -

rormalmente regular, no tendrá responsabilidad Internacional-

13.- Sorensen, Max. Manual de Derecho Internacional Público.
editorial Fondo de Cultura Econ6mica 1 México, 1992. pag. 
295 
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jurídica en lo que se refiere a loe dafioe cometidos por loe -

insurgentes sobre personas o los bienes de los subditos ex--

tranjeros. 

En tal caso, la pr~ctica ha permitido q1rn los

insurrectos se conviertan en sujetos de Rlgunae de las reglas 

del Derecho interno y, hasta ese limite, en sujetos del Dere

cho Intcrnncionnl. 

Cnbe mencionar que debido a la complcjidn<.1 de

estRs situnciones, el Derecho Internacional, no ha podido es

tablecer cu~les son las carácteristicas que deben reun1i.r los

insurrectos para que se les pueda otorgar el Reconocimiento,

por tanto en cada caso el Estado que crea conveniente otorgar 

tal Reconocimiento debe proceder previamente a un analíeis de 

las circunstancias, para tomar una decisi6n. Siendo desde lu.!:_ 

go discrecional y no obligRtorio para los terceros Estados, -

el Reconocimiento de Insurgencia, pero al hacerlo requiere de 

mucha cautela puesto que el Estado que lo reconoce debe cui-

dar de no otorgRr ese Reconocimiento a un grupo de forajidos

que se ostenten como insurrectos pnra cometer toda clase de -

delitos. 
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D.- R8CONOCIMIENTO DE IND8PENDENCIA. 

Ti~ne lugar dicho concepto, cuando ha termina

do en favor de los insurgentes la luoha entre éstos y la me-

tronolí y ha surgido u.sí una nueva entidad estatal. Entonce~

por ex.celencin esto. fo:nna de reconocer, tuvo su origen cuando 

se realizo la Independencia de lns antiguas colonias espal'io-

las en América, y siendo aún mas precisos, diremos que este -

Reconocimiento, es muy similar al de Reconocimiento de Estado 

toda vez, que se trnta del nacimiento de un nuevo miembro In

ternacional. 

Ahora bien, no obstante que ~ste Reconocimi~n

to ya es unn formuln en desuso, y que su fecundidad la tuvo n 

princi 11ios del siglo XIX, se han creado OrGRniZRcionea con s! 

milares metas n. lns de los grupos independentistas, denotando 

una muestra de ello los movimientos de liberRci6n nRcional -

organizados con lH finalidad de luchar ~ar la Independencia -

de lRs coloníns, conse¿:uir su nsent~miento territorial para -

un pueblo, la seces16n de una pnrte de un Estado o incluso el 

cnmbio cte un rJgimen político. Ycomo ejemplo ~alpable de este 

tipo de orgnnizaciones esta la O.L.P. (Organizaci6n para la -

Libere.ci6n de Paleutina). 

Abundnndo mas en este tipo de movimientos, di

remos que ~ote es un producto de unn larc;a evolucidn que se -

cristaliza el 14 de diciembre de 1960, cunndo la Asnmblen ne

neral de Naciones Unidas aprob6 la resoluci6n 1514 (XV) deno

minndn "DeclA.raci6n sobre la concesi6n de la IndenendenciR. de 
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los pR{eeo y pueblos coloniftles". Entonces el concepto de lu

chn de los pueblos por su libernci6n o de movimientos de lib~ 

rnci6n nacional, estd intimnmente ligado con el principio de

auto determinRci6n de los pueblos. En virtud de que este prin 

ciy1io ree;ulR el que los Gobiernos de las metropolíe tienen la 

obligRci6n de nbsteneree del uso de la fuerza a fin de que cu 

o sus colonias puedan llegar pacificRmente a la Independencia 

En todo cnso sé aplican las convenciones de Ginebra (1977) y

específ'icamente su Rrtículo 1, parágrafo 4. 

BRjo esta premisa, y por tratarse en la mayo-

ría de los casos de conflictos Internacionales o Internacion~ 

lizndos, en los que los movimientos pRra la liberación nacio

nal ~Rrticipan, no se puede neear, no cabe negar la RD1ica--

ci6n a los miemos de normRs Internacionales, lo que llevH ap~ 

rejado De1~chos y Deberes Internacionales, y subsieuientemen

te un Reconocimiento, Ytt sea limi truto de subjetividad Intern!! 

cional, 

Siguiendo con e8ta linea algunos autores men-

cionan que el Reconocimiento de Independencia anticipado es -

considerado en Derecho Internacional como un acto de interve~ 

ci6n en los asuntos del Estado afectRrlo, y puede originar la

guerra. Por ello se debe de dar este Reconocimiento a un Est,!I; 

do por otro con pleno conocimiento jurídico y real, así lo m!! 

nifieeta Y. A. Korovin "Des pues de el Reconocimiento no le es 

posible a un r.obierno anular su !)ro!1io acto o, como suele de

cirse, retirar BU Reconocimiento 11
•
14 

14.- Korovin, Y. A. y otros. Derecho Internacional PÚblico. -
editorial Grijalvo, !Mxico, 1963. pag,124 
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Ante tal pensRmiento, éstP Reconocimiento tie

ne ciertos efectos jurídicos esneciRles como sería el de per

mitir ciertas inmunidades diplomáticas a los aeentes y repre

sentantes de los comites indenendentistas en territorio ex---

tranjero; hncer entregn de bRnderag a los Estados extranjeron 

Ahora, !lOr lo que respecta n la fncultact que este Reconocimi

ento nn al ERtndo independiente de decidir Robre su políticn

exterior, se ve claramente como su nuton6mia se fortalece, to 

da vez, que el Estado nctúa hacia el exterior sin lí.~ite al~ 

no, y s6lo se verá regularlo ~ar las normas del Derecho Inter

nacional. 

Para finalizar es importante precisar que el -

Reconocimiento de Independencia tiene wi innegable valor his

t6tico 1 pues lo cnracterístico de su teoría jurídicn es el -

ser políticamente ~til y la que comentamos se justifica jur!

dicnmente por los servicios que hR prestndo. El término Reco

nocimiento de Independencia estimulo el entusiRsmo de lRs ~o

blaciones que permanecían bnjo el yueo opresor y el de los -

ejercitas fonnados con contingentes nacionales. En 1918, de-

trás de esta f6r.~ula 'se escondió la voluntad de lns potencias 

aliadP.s de apoyar moralmente ciertas reinvindicnciones nRcio

nales: indicio de lo que había de ser su políticR posterior,

favornble a la creación de un Estado independiente. Estas con 

sidernciones han de tenerse en cuenta para una exacta apreci2 

ci6n de la teoría del Reconocimiento de Independencia. 
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CAPITULO TERCERO 

DIFERENTES PUNTOS DE VISTA DE DOCTRINAS DE EL RECONOCIMIENTO

DE GOBIERNO. 

A.- DOCTRINA JllFl'ERSON. 

Algunos autores consideran a esta Doctrina co

mo ln Doctrina Americana de Reconocimiento y ésta se encuen-

tra contenida en el pronuncinmit:nto hecho en 1792, por el en

tonces Secretario de Estado Norteamericano Thomas Jefferson,

acerca de la política que adopta el pueblo Norteamericano en

relaci6n a la Francia revolucionnria, cuyos acontecimientos -

determinaron la muerte del monarca y el est~blecimiento de la 

repd.blica, diciendo que "ciertamente no podemos negar a otras 

nacion~s el principio sobre el cual está fundado nuestro Go-

bierno, que toda naci6n tiene el Derecho de gobernarse inter

namente a sí misma en ln forma que le pare zen y cambiarla a -

su voluntad; así como llevtlr a cabo externamente arreglos con 

otras nnciones por medio de cual.quier organismo que escoja, -

ya sea rey, convenci6n, Rsamblea, comite o presidente, o cual 

quiera que sea. La única cosa es la voluntad de la naci6n11
•
1'5 

Es notorio que esta Doctrina le dé importancia 

primordial a la existencia factual de un Gobierno que se basa 

en el asentimiento de su población. Resaltando entonces que -

al existir el consentimiento de un pueblo o un Gobierno nos -

encontramos en la presencia del Reconocimiento del mismo. 

Ahora bien, est~~ Doctrina tuvo que ser r~bustE_ 

15 .- Montiel Arguelle, Ale jHndro. Manual ue Derecho Interna-
cional. editorial Alemana, f.1Rnagua Nicfl.raeua. 1969 pRe;. 5~ 
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e ida por ciertos rcquisi tos como lo fuer6n el de lh efectivi

dod del nuevo Gobierno, que conlleva a la cRpacidRd que el G_g_ 

bierno debe tener para Administrar bien los neeocios del Esta 

do. Dcfinitivnmente que este tipo de adiciones a la Doctrinn

provoca en elln variaciones, ?ero dato no quiere decir que la 

esencia de ln Doctrina se pierda toda vez, que Jefferson deja 

muy claro que concibió al Rcconocir.iiento corno un Hoto conrli-

cionndo solamente por la estabilidad eubernRmental de una nu~ 

va organización. 

Robusteciendo lo anterior diremos que al crit~ 

ria subjetivo de Jefferson, se le agregá el requerimiento de

la ley orgánica, donde se rr.uestra clarRmente que el nuevo Go

bierno llabín sido aceptado !)ar el pueblo y que su lee;i timu...:.-

ci6n ern inherente R dicha nceptnci6n. Sin embRreo 1 como en -

todo existen cntnbios y específicamente en el caso de Nortenm!:. 

rica que trae npare jada su expnnsi6n comercinl y su runpli tud

en las relaciones InternHcionnles, nrovoca con ello que los -

Estrutos Unidos pro ¡Jusiera como condici6n para reconocer a un

Gobierno que éste t~l timo estuviern con el ánimo de cum;llir -

los comnromisoe contrnídos por sus predecesores, originando -

con este actuar, que el mismo sistema de Gobierno fuera apar

tnndose de la Doctrino. Jefferson, no obstante que la misma -

Doctrina contempla eRa exprinsi6n del pueblo NortenlT\ericnno. -

Pero es de destacar, que yn en la pr~cticFI NorteamericEl?la el

sistema de Gobierno est~ desvinculado completamente de la Do~ 

trina Jefferson. 
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FinRlmente es necesario hacer hincapiá que el

contenido ideológico de la Doctrina Jefferson constituye en -

esencia un deseo de la continuidP.d ele lns relaciones diplomá

ticas, cualquiera que sea e 1 cambio que se genere en un Esta

do. 
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B.- DOCTRINA TOBAR. 

En el afio de 1907, se manifeet6 est~ Dootrina

por el canciller del pa!s del Ecuador, el Doctor Carlos Tobar 

La Doctrina Tobnr, esta inspirada en motivos de tipo humanit~ 

rio en donde se pretendía detener lRB disensiones intestinns

que perturban el deea;;.rollo politico de muchos pnises latino

americnnos. Dichn Doctrina es enWlcinda a traváa de una carta 

que va dirijida al ministro o coneul de Bolivia debidamente -

aignRdt' por el mismo Tobar en Bruselas B~lgioa, y que consis

te en el No Reconocimiento de los Gobiernos nacidos de una r~ 

voluoi6n o de un golpe de Estado, ya que ese Reconocimiento -

se debe de dar hasta que el. Gobierno cualquiera que arribe al. 

poder sea legalizado por medio de un Congreso con capacidad 

de preparar, discutir y aprobar una constituci6n política. 

Dicha mieiva textual.mente dice lo siguiente: -

"La.a rept1blicae Americflnns, por eu buen nom.bre y cr~dito, --

aparte de otrRs consideraciones humanitHriae y altruistas, d!_ 

ben intervenir de modo indirecto en las decisiones internns -

de las repúblicas del Continente. Esta intervención podría 

consistir, a lo menos en el No Reconocimiento de Gobiernos de 

hecho surgidos tie revoluciones contra la constitución". 16 

De lR. nnterior cita se desprende q\\e el minis

tro Tobar pretendÍR ~ue su enunciRdo fuera un medio para pre

venir lae intervenciones europeas en los países donde se est~ 

ban gestando revoluciones. Sin embargo, al. existir alguna in

tervenci6n colectiva por parte de paises latinoRmericanos se-

16.- Sepulveda, Cesar. Terminologia Usual en las Relaciones -
Diplomáticas, editorial Publicaciones de la S.R.E. M.!xi
co, 1993. pag.41 
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ría previamente convenida !JOT dichos países, no existiendo ª!! 

toncas tal intervención, ya que esto da un enfoque mas estriE 

to a la legitimidad constitucional. 

BuscHndo reafirmar esá legitimación constitu-

cional, se da el nacimiento o la creaci6n de reuniones que -

conduzcan a la participaci6n activa de las entidades en la d~ 

mocratiznci6n y pr~ctica de dichn legitimaci6n, sugiendo ns!, 

conferencias entre los Estados participantes y que se eleva-

rán al rango de convenci6n, resaltando aquí el Tratado Gene-

ral de Paz y Amistad, patrocinado por loe EstAdo Unidos de -

Norteamerica, en donde se acogía en forma estricta parte de -

la Doctrina Tobar, mencionando que, en la partioipaci6n de -

los Gobienios que contrataran, no existiría un Reconocimiento 

a algún Gobierno que Surja por un golpe de Estado o una revo

luci6n contra un Gobierno reconocido, en virtud que de no --

existir una reorgAnizaci6n del país por loa representantes -

que han sido libremente electos y en formH constitucional no

ae daría tal Reconocimiento. 

Por ello es de notarse que independientemente

de que se acoge la Doctrina por la Oonvenci6n, surgen ciertas 

diferencias en cuanto que la Doctrina es clara al mencionRr -

1lue no se reconoce a Gobiernos surgidos de revoluciones, mie!! 

tras que en el Tratado de Paz y Amistad se busca la legitima

ción constitucional que conduce al Reconocimiento. 

Mas adelante surge una nueva reunión con la -

participaci6n de algunos países Centroamericanos para de nue-
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va cuenta pactar sobre el No Reconocimiento, Todo lo anterior 

a través de otro Tratado de Paz y Amistad, en donde se reite

r6 los puntos del No Reconocimiento mientras no exista un --

orden constitucional, celebrandoae dicho Tratado con fecha 7-

de febrero de 1923; anexandose a est~ otro Tratado, la prohi

bici6n de Reconocimiento a11n despues de que hubierén eleccio

nes al jefe del golpe de Estad• o uno de sus proximos parien

tes; a a quién hubiere sido Secretario de Estado o haya ejer

cido alto mando militar al verificarse el golpe de Estado o -

seis meses R.nteriores a él¡ o a quién estuviese inhabilitado

por su respectiva constituci6n para ser electo presidente, v.!, 

cepresidente o designado. 

Haciendo una comparación mas estricta entre -

los Tratados antes expuestos, nos percatamos que existen muy

severae diferencias, toda vez, que el Estado que extiende el

Reconocimiento puede designar quién ea elegible, ademas, que

en el primer Tratado en mención, encontramos que la reorgani

zaci6n constitucional de un régimen revolucionRrio traía con

sigo el Reoonooimiento, mientras que e1 eeeundo, es muy claro 

al preci~Hr, que jamás llegaría a ocupar el jefe revoluciona

rio la autoridad s6le por el hecho de pertenecer a un grupo -

que triunfabá. En virtud de las diferencias establecidas por

dichos Tratados surgier6n partidiarios del legitimiemo y opo

sitores de ~ate mismo; los primeros señalan algunas ventajas

que fructificaron de la rigídez de dicho legitimismo como lo

fué el haber evitado multiples revoluciones en raz6n de que -
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el Reconocimiento s6lo estrivaba en reconocer a loe reg!rnenes 

constitucionales. Mientr.~s que loa opositores argumentan que

fué todo lo contrario en raz6n de que el hecho de evitar rev~ 

luciones y golpes de Estado, produjo innumerables revoluoio-

nes sangrientas, :por que dicha legitimidad favorecía a Gobie!. 

nos desp6ticos, e.:;tableciendose una alianza con otros Gobier

nos de las miemns carActerietioue, y anulaba por completo el

libre Derecho de los pueblos de poder escoger su propio Ge--

bierno, insinuandoee que dicha legitimidad se suaaba como ba

se de regateo político y econ6mico. 

Para finaliz~r, se dice que la Doctrina Tobar, 

ni los Tratados de los af\os de 1907 y 1923. que se menciona-

ron en este apartado nunca fueron adecuados para el prop~sito 

que fueron creados, en virud de que la política local es tan

intelegible para los nacionales de un pais como le es para -

los extranjeros. 
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C.- DOCTRINA WlLSON, 

El presidenta Wilson de los Estados Unidos de

Norteamerica anuncio una Doctrina de Reconocimiento que se -

desprende de un discurso promulgado el 11 de marzo de 1913, 

que es muy similRr a la Doctrina Tobar, en virtud de que la 

idea fundnmental se concebía en la existencia de un Gobierno

republicnno y justo. Dicha enuncinci6n decía "La cooperaci6n

sÓlo ee posible cuando esta sostenida en todo momento por el

proceso ordenado del Gobierno justo que se funda en el Dere-

cho, no sobre la fuerza arbitraria e irregular. Mantenemos, -

como estoy seguro que los l!deres de los Gobiernos republica

nos mantienen en dondequiera, que el Gobierno justo re~oea en 

el consentimiento de los gobernados, y que no puede haber li

bertad sin el orden basado en el Derecho y sobre la concien-

cia y la aprobaoi6n p~blioas. Veremos que tales principios ~ 

constituyan las bases de intercambios mutuos, y respeto y a~ 

da mutuas entre nuestras rep~blicas hermanas y nosotros. El -

desorden, las intrieas personales debilitan y desacreditan al 

Gobierno. No tenemos simpatía por quienes buscan detentar e1-

poder gubernamental para su ambición o interés personal ••• , -

no puede haber pa7. ea-table y duradera en tales circunstancina 

Como amieos preferimos a aquellos que act~an en interés de la 

paz y del honor, que protegen los Derechos privados y respe-

tan los limites de la. disposición constituciona111 •
17 

Esta Doctrina tiene un principio político que

encierra una forma de intervención en las cuestiones internas 

17.- Sepulveda 1 Cesar. La Teoría y la Pr~ctica del Reconoci-
miento de Gobiernos. Publicaciones UNAM, México, 1974. -
pRg,73 
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de l•s Estados, bajo el pretexto de que la constitucidn ha si 

do violnda trayendo como conaeouenaia dicha violación una pr~ 

sión diplomática sobre un Estado culquiera, capaz de aiterar

au vida, en menoscabo -de su soberanía y su libertad. 

En este orden de ide~s, se aprecia que en los

países Centroamericanos es donde repercute más esta Doctrina, 

toda vez que loa Estados Unidos de Norteamerioa los hace net~ 

ria con sue diferentes comunicados a sus misiones diplomAti-

cas donde se menciona que vigilan que no se interrumpa el pr~ 

ceso de autogobierno. Por elle es evidente, que no han vieto

con bueno& ojos los acontecimientos que se dieron en nueetro

paíe durante la usurpaeidn del General Victoriano Huerta al -

Gobierno de Mdxico, en razón de .que la misma pus6 en peligr•

la paz de Am6rica. Es noteri• tambi6n, que a trav6s de su Do~ 

trina el presidente Wilson buso& proteger les intereses de -

los ciudadanos norteamericanos en todoa sus ambitos conduoie~ 

do lo anterior a futuras reclamaciones. Y siendo aún mas pre

cisos, la rectitud que manifiesta dichR Dootrina se ve false~ 

da por la actitud del misme sistema de Gobierno norteamerica

no para con nuestro país, en donde la oontradieci6n se hace -

notar inmediatamente al dirigirse a México, indicando que en

tabá dispuesto a considerar al nuevo Gobierno (del Sefior HueE 

ta) como legalmente establecido siempre que se arreglaran al

gunas cuestiones pendientes entre ambos países. 

Bajo esta conaideraci6n, es aún mas patente -

que el propio sistema de Gobierno del presidente Wilson, no -
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ee apeg6 a la Doctrina que aquí se menciona, en virtud de que 

está no conetitu!R un fRotor armonioso en las relRciones In-

ternacionales, ,ya que no propiciaba el respeto por un orden -

constitucional, siendo que era un marco de hoetiliSad para -

loe Estadoe Unidos de Norteamerica, probando dicha Doctrina -

que el No Reconocimiento sobre la baee de la ilegitimidad no

ee postula por el Derecho Int~rnacional, y la idea mas fnict! 

fera para la oración o el surgimiento de un mundo de reepeto

se debe de dar en un marco de m~todes políticos mas claros 

que conlleven al respeto a la autonomía de cada país. 
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D.- DOCTRINA ESTRADA, 

Está es otra Doctrina, nRcida a prop6eito de -

la intervenci6n de los Estados de los asuntos interiores o e_?S 

teriores de otros, surgiendo apartir del 27 de septiembre de-

1930, por el Secretario de Relaciones Exteriores en M6xico, -

el Señor Genaro Estrada, en donde expresa con su declaraci6n

a través de la prensa el actuar del Gobierno mexicano ante -

los cambios de Gobierno ocurridos en otros países, eeHalando

que: ºCon motivo de los Cflmbios de r!Ígimen ocurridos en algu

nos países de la Am~rice del Sur, el Gobierno de M~xico ha t~ 

nido necesidad, una vez mds, de decidir la aplicaci6n, por su 

parte, de la teoría llamRda de Reconocimient• de Gobiernos, -

Ea un hecho muy conocida el de que M6xico ha sufrido como po

cos países, hace algunos años, las conseouenci~s de esa Doc-

trina, que deja al arbitrio de Gobiernos extranjeros el pro-

nunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro r~gimen 

J1roduciendose con ese motivo si tuacionea en que la capacidad

legal o es escenso nacionalde Gobiernos o autoridades, parece 

aupediterae a la opini6n de loa extrai\os, La Doctrina de los

llamadoa Reconocimientos ha sido aplicada a partir de la eran 

guerra, particulfirmente a nAciones de este Continente, sin 

que en muy conocidos caeos de cambios de rágimen en países de 

Europa, los Gobiernos de las naciones hayan reconocido expre

samente, por lo cula es sistema ha venido transformándose en

una especialidad para las repúblicas latinoamericanas. Dee--

pues de un estudio muy atento sobre la materia, el Gobierno -
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de México ha transmitido instruccionen a sus ministros o en-

CArgRdos de negooioB en los países afectados por las recten-

tes crisis políticas, haciendolea conocer que Mtfxico no se 

pronuncia en el sentido de otorgar Reconocimientos, porque 

considera que esta es una práctica denigrante que sobre herir 

la soberanía de otras naciones, coloca a latas en el caso de

que sus asuntos interiores pUedan ser calificados en cua1---

quier sentido, por otros Gobiernos, quienes de hecho asumen -

una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorable~ 

mente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En

consecuenciia, el Gobierno de México se limita a mantener o ~ 

tirar cuando lo crea procedente, a sus agentes di ~1lomaticos y 

a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente 

a los similares agentes diplom~ticos, que las naciones reepe~ 

tivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precip! 

tadamente ni a posteriori, el Derecho que tengan las naciones 

extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus Gobier

nos o autoridades. Naturalmente, en cuanto a las fónnulas ha

bituales para acreditar y recibir agentes y canjear cartas -

autógrafas de jefes de Estado y cancillerías, continuará UBB.!!. 

do las mismRB que hasta ahora, aceptadas por el Derecho Inte¿: 

nacional y el Derecho Diplomático".
18 

La Doctrina Estrada representa una reacción -

contra la prdctica de los Estados Unidos de usar el No Recon2_ 

cimiento como medio de presión para obtener el Reconocimiento 

de reclrunacionea de ciudadanos norteamericanos. Sin embargo -

18.- Se¡iulveda, Cesar. Ob. Cit. pngs.37 y 38 
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ella no equivale a un Reconocimiento automático, sino a la -

eliminación de condiciones predeterminadas para el Reoonoci-

miento, al que por un cambio termino16gico se le denomina cou 

tinuación de relaciones, quedando la cuestión al arbitrio del 

Gobierno que la decide. 

Esta Doctrina tiene como notoriedad que es to

talmente opuesta a la Doctrina Tobar, Ya que la Doctrina Es-

trRda considera el Reconocimiento, no ya como una intromisión 

en los asuntos interiores de los demAs Estados, si no que lo

juzga como un atentado a la soberanía de ~stoe. 

Cada Estado se da el Gobierno que desea y en -

la forma en que lo quiere, ningÚn Gobierno, como ningdn Esta

do, necesita para existir, del Reconocimiento como un hecho -

exterior, el nacimiento de loa Estados, igual que su organiz~ 

ción politice y administrativa, es un fenómeno. social indepe~ 

diente de la voluntad de los demás Estados. Profundizando; di 

remos que el mantenimiento o la suspensión de las relaciones

diplomdticas con el nuevo Gobierno de facto, equivale a su R~ 

conocimiento t~cito o a la negativa tácita de hacerlo; pero -

en uno y otro caso, no hay una supervisi6n cte cada Estado so

bre el que ha cambiActo de Gobierno, ni un juicio explícito s~ 

bre el ejercicio de sus Derechos soberanos. 

Por último y buscando una apreciaci6n mas con

creta a dicha Doctrina, diremos que el Estado existe primero

como orgnniZRCi6n política, y luego como orgRnizaci6n Intern~ 

cional. Porque como organización política puede ponerse al ~ 



frente de los asuntos páblioos del Gobierno dandole vidn al -

desenvolvimiento interno que establezca; por otro lado como -

organiznci6n InternRcional, persiste en el tiempo con una so

beranía absoluta e indeclinable. En uno y otro enea, el No R~ 

conocimiento exterior no puede oponer una valla al desarrollo 

de sus multiples actividades. Siendo entonces que la escncia

de la tesis mexicRlla radica en evitar los abusos del Reconoc! 

miento, ,1erturb11ndo asi los intereses de poderosos vecinos, -

es obvio •1ue ante lA. ncometidn de la Doctrina mexic~na no ha

ce mri.s que cRmbinr su política InternA.cional de vecinos, mnnJ:. 

festA.ndo que su Doctrina Monroe va dirijida s6lo para Europa. 

Y es ahí, es precisrunente donde la tesis mexi

cuna hnra su camino en beneficio de muchos países, salvugunr

dando lR independenoiR y soberRnía de estos. Recibida y acep

tada por su alto valor jurídico y sociologico, el Instituto -

Americano de Derecho y de Legislnci6n CompRrada con sede en -

MP'xico le dn una cntegoría de primicia por sus valores que se 

ven reprl"sentados a través de un ideal de justicia que raspo!! 

de H las aspiraciones legítimas de libertad y de independen

cia, con la expresión de una verdad jurídica universal. 
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E,- DOCTRINA DIAZ ORDAZ, 

Algunos autores conocen a esta Doctrina como -

la continuidnd de la Doctrina Estrada pero con algunas modif! 

caciones, Está Doctrina que nos aboca a su estudio fu6 formal 

mente enunciada por el Secretario de Relaciones Exteriores de 

lt1~xico, el Señor Antonio Carril.lo Flores en su discurso pro-

nunciado el 15 de abril de 1969, en el que ref'iriendose a las 

instrucciones del Señor Presidente Don Gustavo Diaz Ordaz, m!!_ 

nif'estaba 11que no debe fal. tar un puente de comunicaci6n entre 

las naciones de la Am&rica Latina, y que con ese propoeito M.!!, 

xico no desea que haya solucién de continuidad en sus relaci.!2_ 

nea con los demás países latinoamericanos, cualquiera que sea 

el carácter o la orientacibn", 19 

Es evidente que M&xico, continua apegandose a

la Doctrina Estrada, sin embargo, en momentos sexenales se ha 

seguido otra práctica como se muestra con la Doctrina que --

aquí se presenta¡ ahora bien, dicha Doctrina resulta no del -

todo aplicable o aceptable en virtud de que en una regi6n do.!!. 

de proliferan los golpes de Estado y se radicalizan las dict_!: 

duras militares, y asimismo en un sistema jurídico, distingu..!, 

do por la falta de sanciones, el no Reconocimiento y la rupt!:!. 

ra de relaciones diplomáticas juegan un papel de defensa pre

cisamente de los pueblos. 

Por todo lo anterior y en virtud, de que sus -

efectos en esta Doctrina. son la de continuar con las relacio

nes di?lomáticas con otros países, se puede evidenciar que a-

19.- Ibidem, pag,99 
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Jitéxico no le es importante BA.ber que carácter u orientación -

tienen los Gobiernos en su direcci6n política, 

No sobrA. aclarar que entonces lR Doctrina Es-

trada se sigue utilizando por México Rnte el cambio ilegal de 

Gobiernos, pero jamás se invocará como sanci6n contra un Go-

bierno establecido. Y como ejemplo de lo anterior destaca el

cnso de la ruptura de lRs re1Rcionee diplomáticA.a en 1Y79, 

con el Gobitrno de Anastacio Somoza del país de Nicaragua, en 

donde se fundo el poder de dicho dictador en la discrecional! 

dad del Estado sobre el mantenimiento o la ruptura de las re

laciones diplomáticas. 



l'.- RECONOCrnIENTO COL1';CTIVO. 

Como su nombre lo indica Reconocimiento Colec

tivo es aqu~l que se presenta a través de ln globalizaci6n -

conjunta de dos o mas naciones, para reconocer a un Estado o

Gobierno nuevo. 

Este Reconocimiento tiene similitud al Recono

cimiento simultáneo, en virtud que en los dos convergen la -

misma fecha de Reconocimiento de un Estado, es decir, se dan

al mismo tiempo; independientemente de que el Reconocimiento

lo haga cada Estado actuando en forma individual o bien puede 

ser a través de varios Estados en forma general, conduciendo

e s to Último al Reconocimiento Colectivo, es pertinente seña-

lar la importancia que tiene esta Doctrina para el sistema I!!. 

terancional toda vez, que existen normA.S de suceai6n eatntal

es decir, que el R~conocimiento Colectivo viene a tratar de -

evitar los problemas que se pueden Presentar cuando existen -

cambios de regímenes estntalea, dando soluci6n a problemas de 

continuidad a los tratados existentes entre los Estados, nsí

mismo de lfls deudas, de los Derechos de propiedad, etc., para. 

ello el reconocer a Gobiernos dentro de un Estado, tendran e~ 

tos primeros que cargar con los compromisos de estos últimos

que se han adquirido en el intercambio relacional on otros E~ 

tados. 

Ahora bien, el sistema Internacional se ve re

gulado por un sistema de equilibrio de poder, que es avalado

por los mismos Estados en cuanto c¡ue su seguridad se ve robu~ 
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tecida contra cual.quier contingencia, creando mecanismos que

fortnlezcan y desarrollen aún mas la amistad de cooperaci6n y 

asistencia mutua, siempre apegada a los principios de respeto 

a la inde?ondencia y soberanía de los Estados, y de no inter

vención en los asuntos domesticas de los miemos, y como mues

tra de dicha actitud se hRn creado Tratados de Amistad y Coo

pern.ci6n y Aeiatencin Mutua que ea ven regulados por art!cu-

los que mencionRn lo siguiente: ºArtículo l. Las partes con-

tratantes se comprometen, conforme a la carta de las Naciones 

Unidas, a abstenerse en sus relaciones Internacionales de re

currir a la amenaza o al uso de la fuerza y a arreglar sus 

controversias Internaciona1es por medios pacíficos, de tal. m! 

nera que no se pongan en peligro le. paz y la seguridad Inter

nacionales". 20 

Y es así entonces, que a trav~a de dichos Tra

tados se eliminabn la amenRTa inmediata de un posible confli~ 

to facilitando las relRciones amistosas, tan esenciales para

la flexibilidad de las alianzas y la expanci6n del comercio.

Sin embargo, ea preciso hacer hincapié que s6lo en bloques de 

Estado que gunrdan cierta homogeneidad política, es factible

que se de esta participación activa de los Estados y con ello 

se facilite la práctica del Reconocimiento Colectivo. 

Por otro lado, los organismos Internncionales

tienen gran participaci6n, toda vez que la admisi6n de un Es

tado a la Organiznci6n de las Naciones Unidas significa su R~ 

conocimiento Colectivo como sujeto de Derecho Internacional -

20.- Szekely, Alberto. Instrumentos Fundamentales del Derecho 
Internacional Público. editorial UNAM, Tomo II, M~xico,-
1981. pag. 527 
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teniendo como base un procedimiento preconizado en la carta -

de las mismas Naciones Unidas. Este procedimiento tiene como

fundnmentoa mdtodoa, que a su vez tienen su base en la práct! 

ca Intermtcional n trav6s de lineamientos susceptibles de es

tricta conducci6n corno euías del establecimiento de relaci.o-

nes dlfllomáticas y nleunoa de estos lineamientos manifieat1tn

quc 11 a) La formacil~n de nuevos Estados como resultA.do de lno

revoluciones sociales, conducentes al reemplazo de un sistemu 

socia1 por otro, del capitalismo por el socialismo, como ern

el caso en la Un16n Sovietice y otros paÍAes socialistas, b)

La fonnaci6n de Estadoe en el curso de la lucha de liberaci6n 

nacional, cuando las antiguas colonias o los pueblos indepen

dientes cstn.lcturan sus propios Estados nacionales indepen--

dientes. c) La formaci6n de nuevos Estados a consecuencia de

la fusi6n de dos o más Estados o la escisión de un Estado en

varios otros dif'erentes".
21 

Por ello y bajo estas circunstancias tan limi

tadas es necesario indicar que en sentido estricto, el Recons 

cimiento Colectivo debe de entenderse como el que se práctice 

por la comunidad de loa Estados en su totalidad, a travé's de

un organismo Internacional que la represente al efecto. Dandc 

origen a un tipo de centralizaci6n a un Órgano adecuado que -

virtualice su actividad con sus funciones. 

21.- Korovin, Y. A. y otros. Derecho Internacional P\Sblico. -
editorial Gr1jalvo, Mé'xico, 1963. pa¡¡.119 
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CAPITULO . CUARTO 

EL PROBLEMA DE LA OBLIGATORIEDAD O LA NO OBLIGATORIEDAD DE ~ 

LOS ESTADOS DE RECONOCER UN GOBIERNO POR RUPTURA DE SU ORDh'N

CONSTITtlCIONAJ,. 

A. - LA CAPACIDAJ1 JURIDICA DE UN GOBIJfüNO corm SUJETO DE DERE

CHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

En el Derecho InternRcional Pl1blico, la capac! 

dad que tiene el Gobierno, ve. estrechamente lignda a la fun-

ci6n que realiza el Estado frente a otro Estado o ante Orga-

nismos Internacionales, ea decir, el Gobierno como parte fun

damental de un Estado en su calidctd de autoridad re presenta t.!, 

va, tiene también la cnlidad de sujeto de Derecho Internacio

nal por que en el se reunen como en todo ente, Deberes y Der~ 

chas, por ello, entonces la capacidad jurídica estriba en el

poder o la fRcultad que tiene dichn autoridad, para celebrar

º suscribir toda clase de neeocios que coadyuven a1 desenvol

vimiento del Estado que representa. Dichas negociaciones de -

carácter jurídico InternAcional son aquellas relaciones entre 

los Estados que producen una normR jurídica, ya sea general o 

sea particular, o en su defecto, que la no:nna resultante la -

deroguen. 

De lo anterior claramente advertimos que esos

Deberes pueden ser jurídicos ya que ellos presentan carácte-

res jurisdiccionale~ y cuya inejecuci6n, representando la fn! 

ta de cumplimiento de una obligaci6n Internacional, esta suj~ 

ta a sanciones, siendo entonces que el primer deber jurídico-
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de un Gobierno, es el de respetar la existencia de los damas. 

Existenci~ en la que se encuentran la soberanía y la indepen

dencia, resaltando aquí la expresi6n política soberana "que -

significa un poder real y precisamente en esa dimenei6n puede 

manifestarse en distintos grados, puede ser más o menos fuer

te, más o menos efectiva hacia el interior y mayor o menor 

que el poder de que disponen otros Estados". 
22 

Ahora bien, ª.:! 

ta existencia lo conduce a respetar las reglas de relaciones

Internacionales admitidas por el consenso general y observar

escrupolosamente los pactos de los tratados o convenciones 

que se hayan celebrado o que se hayan asociado. 

Por ello, entonces ln capacidad jurídica es -

concordante con la realización de los negocios en los que pa~ 

ticipe el Gobierno-Estado, apareciendo las negociaciones de -

los Gobiernos en diferentes presentaciones que pueden ser con 

ferenciae y congresos, declaraciones, renuncias, protestas y

los tratados, estos Últimos son de mucha importancia ya que -

toda vez son acuerdos entre dos o más Estados soberanos pnra

crear, para modificar o para extinguir una relaci6n jurÍdica

entre ellos, .Y son por excelencia la manifestaci6n más objet,! 

va de la vida de relacidn de loe miembros de la comunidad In

ternacional. 

Por otro lado, no se puede dejar a un lAdo los 

Deberes morales que vienen n ser obligatorios pues apenas su

ejecucidn no puede ser exigida, sin embargo, éste Deber puede 

asumir un carácter jurídico. 

22.- Andrade Sánchez, Eduardo. Teoría General del Estado. ed~ 
torial Harla, México, 1987. pag.351 
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Por lo que respecta a los Derechos que produce 

la caµRcidad jurídica en un Gobierno, se debe de estimar que

el Derecho Internacional l'11blico le reconoce al sujeto Inter

nacional Derechos fundamentales que son inherentes a su cali

dad como mi~mbro Internacional, destacando también aquí la -

existencia de un Derecho fundamental y que de éate se derivan 

otros como lo es el Derecho a la Libertad, que ea una conse-

cuencia necesaria del Derecho a la existencia, comprendiendo

se en &ate supuesto a lo. sobP.rnnía interna y que 11 0610 en el

interior de las fronteras se puede mandar soberanHmente. En -

el exterior no hny ordenes supremas de parte de un Estado a -

otr~, porque en el plano Internacional no hay o por lo menos

no puede hi,ber más relnciones que las de igualdad. La llamada 

soberanía absoluta no sól.o ha obstaculizado la doctrina del. -

Derecho Internacional., sino su misma realizaci6n. Hoy se rec.2 

noce que el Estado es s6lo una comunidad relativamente supre

ma. La supremacia existe s6lo en el ambito de su competencia

y en la medida de su fin". 2 3 

Siguiendo con este orden de ideas expuestas -

existen también Derechos secundarios que van a ser el result~ 

do de un tratado o costumbre Internacional, relativos a situ~ 

cienes particulares, debiendose tomar en consideración que el 

sistema clásico del Derecho Internacional reconocía para la·

suscripci6n de los tratadoo a dos autoridades del. Gobierno -

con capacidad jurídica como lo son el jefe de Estado y el mi

nistro de relaciones exteriores. 

23.- Basave Fernnndez del Valle, A¡¡ustin. Teoría ctel Estado.
editorial Jus, México, 1985. pag.150 
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De lo anterior se desprende que la capacidad -

jur!dics del Gobierno es un resultado claro y llano al Recon~ 

cimiento de un Estado, dando como consecuencin la inexisten-

cia a algÚn problema que se pudiera presentar por la falta de 

capacidad jufidica de un EetRdo para negociar o demEUldar, es

to es, siempre y cuando actue a travds de sus repreeentnntes

autorizndos. Abundando m~s aceren de la capacidad, encontra-

moe que la Carta de las Naciones Unidas obliga a cadR. miembro 

de ella, a otorgar a la Organización dentro de eu respectivo

terri torio la capacidad jurídica que sea necesaria para el -

ejercicio de sus funciones. Dando como resultado entonces que 

l.a capacidad que tiene un Gobierno, es reciproca tambitfn con

Oreanismos Internacionales y que a la eaz6n, tienen la misma

cnpacidad phra contratar, para adquirir y disponer de bienes

muebles e inmuebles, para entablar µrecesos leeales, en cona~ 

cuencia, la capacidad de una institución para unirse a otra o 

para formar con algunos Estados una entidad Internacional di~ 

tinta, con personalidad Internacional propia, ha sido recono

cida y tambi~n ejercida. 

Es necesario precisE1.r que existen otros suje-

tos del Derecho Internacional con capacidad jurídica y que no 

son Estados soberanos en virtud de que carecen de algún requi 

sito legal o esencial, pero que de una forma u otra tienen c~ 

pacidad, estoo sujetos son la Santa Sede, los Estttdos diminu

tos, las colonias, los urotectorados, algunos territorios au

tónomos, los territorios en fideicomiso, las partes beligeran 
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tes y los insurgentes. 

Por último, nos resta decir que la incapacidAd 

se traduce en que los documentos del Gobierno, no reconocidos 

carecen de efectos jurídicos para el Estado que se abstiene -

de reconocer. En los tribunnles Intornucionnles se mnntuvo ln 

regla rle que un Gobierno No reconocido es inmune a la juris-

dicci6n extranjera, o sea ~ue no puede ser demRndado en jui-

cio ante un Estado ni ante un tribunal Internacionnl; pero en 

cambio, se ndmitía que un Gobierno No reconocido tiene capaci 

dad par~ demandar en juicio a fin de salvar el patrimonio de

un Estado. 
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B.- REPERCUCIONES Y EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE GOBIERNO EN 

LA COMIJ!llDAD INTERNACIONAL. 

El estudio de los efectos juridicos del Recon2 

cimiento nos conduce a las consecuencias del No Reconocimien

to, por lo tanto, el No Reconocimiento de un Gobierno trae -

consigo is suepensi6n de ias reiacionee diplom~ticae y como -

consecuencia de el1o la omisi6n en las relaciones diplom~ti-

cae, ni mucho menos la euscripci6n de tratados. Esta suapen--

oi6n no constituye un obetAculo en las relAciones comerciales 

que pu~den continuar sin interrupci6n, sin embargo el No Rec_g_ 

nacimiento, no afecta la personalidad del. Eetf1do ya que no -

puede ser demandado ante los tribunales de un Estado extranj~ 

ro, pero si ese Gobierno no reconocido comparece como deman-

dnnte, propicia una discucidn mayor. Ahora bien, la tendencin 

moderna se inclina a reconocer la validez de las leyes y ac-

tos ernanRdos del Gobierno no reconocido, pero a su vez se so!!_ 

tiene que lo mas correcto, es negar este tipo de efectos que

van en forma contraria al orden público del Estado en el que

se pretende aplicarlos. 

Generalmente se admite que un Estado no recen~ 

cido o un Gobierno no reconocido no puede ser completamente -

ignorado. No puede considerarse su territorio como tierra de

nadie; no hay Derecho a sobrevolarlo sín permiso; loe barcos

portadores de su bandera no pu~den considerarse ap~tridas, y

así µar el e~tilo. Pero se ha expresado de nueva cuenta y con 

mucha frecuencia la opini6n de que un Gobierno o Estado no r~ 
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conocido asta obligado a ncatnr las reglas del Derecho Inter

nncional universalmente aceptadas. 

Por otro lado, el Instituto Americano de Leyes 

ha sintetizado acertadRmente la práctica estatal en los efec

tos del Reconocimiento al disponer que un régimen que no esta 

reconocido como Estado, pero que cwnple ciertos requisitos en 

cuanto al contro1 efectivo de un territorio y de una pobla--

ci6n determinados, tiene los Derechos y Obligaciones, de un -

Estado segd.n el Derecho Internacional; aunque, no obstante se 

pueda impedir el ejercicio de un Derecho, en particular cuan

do el Derecho, por su propia naturaleza, puede solRmente aer

e jercitado por el Gobierno de un Estado. 

Fortificando lo anterior nos encontramos que -

los efectos del Reconocimiento de Gobierno de Derecho se ca-

rácteriza por ser definitivo y no pre1renta controversias, en

csmbio ei Reconocimiento de regímenes de facto es problemáti

co, puesto que puede ser denegado, provisional, o condiciona

do. Este procedímiP.nto de regímenes de facto ha eido conside

rado por las nuevas doctrinas como contrario al principio de

no int~rvenci6n, ya que los Estados no eatan autorizados para 

decidir por mutuo propio si un Estado tiene cRpacidad o no p~ 

ra cumplir con sus obligaciones Internacionales y si tiene a

no estabilidad interna. Adem~s este tipo de regímenes llega -

al poder en la mntoria de loa casos, mediante la acci6n de -

otros Estados. Siendo·entonces que el efocto de Reconocimien

to de Gobierna, tiene una representaci6n indiscutible para ia 
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realización valida de actos Internacionales entre ambos Esta

·dos, resal tan do como consecuencia impotantes; el estableci--

miento de relaciones diplomáticas, pues, ~sta s6lo será con-

servada si existe Reconocimiento en el aspecto nítidamente P2 

lítico, por lo que se refiere a inmunidad de jurisdicción la

práctica dominante es la de admitirla pnra los Gobiernos rec2 

nacidos. La inmunidad no sólo se extiende en el llamamiento a 

juicio, sino trunbi~n por lo que se refiere a bienes del Go--

bierno no reconocido, contra los cuales no debe intentarse -

una acción in rem. De este Último efecto se desprende visibl~ 

mente que entre el Reconocimiento y la inmunidad, no existe -

una relación de causa a efecto, que el Derecho a tal irununi-

dad es inherente ai Gobierno y¡ ai Estado no por operaci6n del 

Reconocimiento, sino por el hecho de la independencia del dl

timo. 

La capacidad de demanda es otro efecto impor-

tante en virtud de que en éste, la capacidad de demandar de -

un Estado e6lo puede ser a través de representantes autoriza

dos, esto es, de un Gobierno. Esta actitud se deriva de las -

resoluciones de tribunales ingleses, con la cual se manifies

ta que un Gobierno no reconocido carece de personalidad y por 

lo tanto no puede demandar, imaginando así que la rehusa del

Reconocimiento equivaie a negarle capacidad jurídica, Está c~ 

rácteristica se hR convertido en doctrina quese le ha llamado 

la Doctrina de Lord Eldon por haber sido sustentada por este

jurista en varios casos judiciales, sin embargo en fechas re-
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cientes, han surgido dudas sobre la fuerza de estA doctrina.

Ante la tendencia que se analiza, resulta adecuada la proposi 

ci6n que sostiene que debe de admitirse siempre a juicio en -

un tribunal extranjero al Gobierno no reconocido de un Estado 

que tiene personalidad Internacional, sobre todo ejercitando

acciones patrimoniales. Por otra parte ea prudente recordar -

que no hay Estado sin Gobierno y negar ayuda a su Gobierno es 

negar ayuda al Estado y a su pueblo mismo. Y el hecho es de-

terminRr su establecimiento efectivo y de su capacidad, y na

de una aprciaci6n de las causas por las que devino el poder. 

Respecto a la validez de las leyes de los ---

actos de Gobierno que también es otro efecto primicial, encoll 

tramos que este hecho da seguridad y efectividad, por un pri~ 

cipio esencialmente jurídico, de que es necesario un poder e_!! 

tatal con capacidad plena de legislar y ser reconocido, admi

tiendo los actos de cualquier Gobierno, y que en CRSO contra

rio vendría la desmoralización de la propia sociedad Interna

cional. Aplicar el Derecho de un Estado no es hRcer a ese Es

tado un fnvor o concederle un privilegio, por que lo aprueban 

o por que le dan la bienvenida en su circulo, es más bien re

conocer la necesidad Universal del orden y de la estabilidad. 

Desde este punto de vista, poco importa que la ley provenga -

de un r~gimen reconocido, por que ello es intrascendente con

respecto ª.su aplicabilidad en un caso particul.Rr, en tanto -

no sea contrnria a l.a norma del. orden p~blico. 

Por lo que se refiere al efecto que produce en 
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la comunidad Internacional la concluci6n de un tratado, sim-

plemente diremos que el Reconocimiento de" wi Gobierno reeta-

blece con todos sus efectos a los pRctos no denunciadas por 

el reconociente, siendo que este efecto es relativo, ya que 

var!a en cada caso concreto. Pero reafirmando que el Reconoc! 

miento restaura en toda su fuerza los tratados que de una ma

nera u otra, quedaron en suspenso durRnte el lapzo del No Re

conocimiento. 

Finalmente creemos que el '1nico y principal -

efecto de1 Reconocimiento de Gobierno se resume en el establ~ 

cimiento de relRciones diplomáticas y políticas, sin olvidar

las económicas ya que este se implanta de inmediato, dandose

una recíprooa representaci6n diplomática mediante el envío y

recepci6n mutua de agentes diplomáticos. Con esto, se dá vali 

dez al Reconocimiento de Gobierno reconocido, y la posibili-

dad de ocupar los edificios sede de la legaci6n en el país -

que ha concedido el Reconocimiento, iguales facultades se de~ 

prenderán a favor del Gobierno reconocido para que retire fon 

dos pertenecientes al país que representa el nuevo Gobierno y 

para que tome poeeei6n de los archivos diplomáticos. 
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C ,- PARTICIPACION DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LA RUPTURA Dl~L 

ORDEN CONSTITUCIONAL DE llN ESTADO O GOBIERNO. 

Comencemos por hacer menci6n de lo que signif! 

ca el orden Constitucional y poder entender la participaci6n

del Derecho Internacional en la ruptura de esté primero, de-

terminando el fin que persigue la Constituci6n y que segW¡ el 

MRestro Felipe Tena Ramírez 1a Oonstituoi6n tiene como princi 

pal fin el "implantar un orden jurídico, su primera y fundal

limitaci6n la tiene en la detenninaci6n de establecer, no la

anarquía ni el absolutismo, sino precisamente \Ul orden juríd! 

ca. De otro modo la Constitución se negaría a sí miema y se-

ría euicida". 24 

Bajo esta. premisa se desprende entonces que ln 

Constitución hace las veces de programa del sistema político, 

a efectos de preever; quienes estan habilitados para adoptar

decieiones de Gobierno, y cuales son los mecanismos pRra con

trolar y evitar los desvíos o desajustes que se produzcan en

el sistema, y como se puede renovar o modificar el referido -

programa, a efecto de evitar su desajuste con la realidad hi! 

t6rica, Cuando el sistema funciona sin sobre saltos, decimos

que está legitimado, pues goza del consenso de la poblaci6n;

en cambio, si el sistema se bloquea, ello podrá desembocar en 

su ruptura y en el consecuente disenso o desagrado social. El 

Derecho Constitucional organizRdo en sistemR tiene por misi6n 

hacer viable el funcionamiento del sistema político, y ello -

se logra por medio de Reconocimiento de los Derechos que con-

24,- Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional, editorial
Porrúa, México, 1981. pag,27 
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sar,ra la Constitución. 

Lns demandas presentadRs por los ciudadanos o

asociaciones deben serlo dentro del marco de posibilidades 

. previstas por la coneti tución del Estado y conforme a la cuan 

tía de recursos disponibles a los efectos de su eatiefacci6n. 

A su vez, las respuestas de los gobernantes deben tratar de -

asegurar el equilibrio del sistema político, tratando de dar

la mns amplia satisfacci6n a loa reclamos, pero cuidando de -

no romper el marco Constitucional y la disponibilidad recura! 

va. 

Cuando los poderes políticos previstos por la

Consti tuci6n producen con sus actos de Gobierno una situación 

muy alejada a lo previsto por la Constitución del Estado, co~ 

vocan al sistema político en una situación que pone en peli~ 

gro al sistema, esto es la ruptura del mismo, que debe ser r~ 

mediado mediante respuestas que logren aminorar la referida -

brecha o introduciéndole reformas a la Constituci6n. Una Vez

que se ha establecido la participación activa del orden Cons

titucional en todo Estado, surge a la luz la norm~tividad In

ternRcional que esta destinada a regir una realidad social y

debe responder a las necesidades que sureen de la vida Inter

nacional. En el orden Internacional la norma se forma princi

palmente a través de los tratados y de la costumbre, y como -

tal proceso dadas las carácteristicas de la sociedad Interna

cional, hay más R menudo una separaci6n entre norma jurídica

y realidad soci~l. 
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Aveces el orden jurídico se cristaliza, el me

canismo de cambio pacífico no funciona, y entonces la eepara

ci6n entre norma y realidad social es tan grande que no queda 

más remedio que la violencia por la revoluci6n, a través de -

la cual y mediante la violación del orden jurídico en vigor,

se instala otro nuevo. Las tensiones entre orden jurídico y -

realidad son en el orden JnternAcional mucho m~s numerosns 

que en el interno, porque el mecanismo de cambio actúa más 

lentamente y porque la estructura Internacional. impide la --

acción a través de un 6re,ano jerárquico, pero esas teneiones

son también menos graves porque el mecanismo de aplicaci6n de 

la norma funciona en una forma mucho menos eficaz, y la vial~ 

ci6n de la norma no lleva consigo la represi6n inmediata que

es nonnnl en el orden interno, 11si el acto coercitivo de un -

Estado o interferenciá violenta de un Estado en la esfera de

intereses de otro, s6lo se permite como reacci6n contra un 

acto an~ijurídico, a la vez que se prohibe el empleo de la 

fuer~a para cualquier otro fin¡ o dicho de otro modo, si el -

acto coercitivo realizado como reacci6n contra un acto antij~ 

rídico puede ser interpretado como reacci6n de la comunidad -

jurídica Internacional, de tal manera que el empleo de la --

fuerza por parte de un Estado contra otro solamente se pueda

interpretar como acto antijurídico o como sanci6n, entonces -

el Derecho Internacional será Derecho en el mismo sentido que 

el naciona111
•

25 

La normatividad Internacional da transparencia 

25.- Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. -
editorial UNAM, México, 1988. pag.391 
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y seguimiento al establecimiento de la iguHldad entre loa Go

biernos o Estados; en efecto, esta iguRldad de los EstRdos es 

la base rle una manifestaci6n importante, que es la distincidn 

de la repartici6n y la reglamentaci6n de las competencias. 

Nin~ Estado tiene Derecho a ampliar sus com

petencins por una decision unilateral atentando con ello R la 

soberanía de loa demAB Estados, ya que esta dltima tiende hn

cia una articulaci6n ne las soberanías pRrticulAres y que el

Derecho Internncional debe facilitRrla por procedimientos di-

versos. 

Por todo lo nnterior el Derecho Internacional, 

norma o reglamenta eu actuar a traváa de principios que son -

Únicos como la Carta de las Naciones Unidas y que en ella ººE 

templa cualidades de todo este sistema jurídico, asegurando -

con ello la paz y la cooperaci6n Internacionales. Dichos pri~ 

cipios son de carácter imperativo y se insta a los Estados a

que se guíen por esos principios en su comportamiento Intern~ 

cional, comprendiendose en uno de estos principios la prohib! 

ci6n de la amenaza o el uso de la fuerza para violar las fron 

terae Internttcionales o los sistemas de otros Estados, así e~ 

mo tambi~n lns represalias que implican el uso·de la furza a~ 

mada, la or~nnización ayuda o participación en actos de gue-

rra civil o de terrorismo en otro Estado. 

El Derecho Internacional moderno contempla en

esta orohibición no s6lo la soberanía de los Estados, sino 

tambi~n obligaciones concretas para los demas Estados. 
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Siguiendo con estas ideas surge el arreglo de

las controversias por medios pacíficos, esto es que los Esta

dos resuelvan sus conflictos confonne a sus intereses mutuos

y procediendo sobre la base del acuerdo, poniendose de mani-

fiesto en las relaciones Internacionales en que el Estado es

sujeto de Derecho Internacional, y como tal tiene Derecho a -

pnrticipnr en el arreglo de las cuestiones Internacionales, -

siempre tomRndo en consideraci6n que las nonnaa de Derecho lll 

ternacional, se crean por los Estados mediante acuerdos con-

certados en plan de igualdad. Teniendo en cuenta entonces que 

el acuerdo concluido entre dos Estados no inside sobre los D! 

rechos e intereses de terceros Estados, es asunto interno de

las partes contratantes en el que ningÚn otro Estado puede i!! 

miscuirse, dando como resultado, la no intervención en los 

asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, 

destacando esta no intervención con la prohibición de la no -

intervención armada o de amenaza atentatoria de la :personali

dad jurídica del Estado, el no fomentar el uso de medidas ec~ 

n6micas, políticas para obtener ventajas de cualquier orden,

asi como prhibir el organizar, apoyar, fomentar, financiar, -

actividades armadas subersivas encaminadas a cambiar por la -

violencia el r~gimen de otro Estado, repreAentando entonces -

el Derecho del Estado a elegir su sistema político, económico 

social y cultural, sin ingerencia en ninguna forma. 

La obligación de cooperar entre los Estados es 

un principio necesario para la coexistencia pacífica, reali--
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znndose este principio en la necesidad econ6micn y política -

de la colaboraci6n entre los Estados a fin de gnrnntizar la -

paz y seguridad InternRcionalee, y de promoveer la coopera--

ci6n Internncional y el progreso, la coopernci6n debe de rea

lizarce inde~1endientemente de lns diferencias en sus sistemas 

políticos, econ6micoe y aocinles. Por otro lado surge un pri!!, 

cipio cte caracter!sticas dnicns en el Derecho InternacionFll.,

que es el de la ieualdad de loa Derechos, significando esto -

loa Derechos y J,ibertndes fundamentales oel hombre resaltando 

que el Estnao tiene el Deber de respetar dichos Derechos, ae

todas las personas que se hallan en su territorio, además de

be impedir que en el existan descriminaciones por motivos de

sexo, raza, idioma y religión. Teniendo la oblignci6n los Es

tados de coadyuv•1r a la consecuci6n de esta finnlidad. 

Pn.ra finalizar, es necesPrio precisar que sin

la buena fe de los Estarlos no habría un desarrOllo· del Dere-

cho InternRcionR1 1 nor ello el cum~lirnionto de buena fe de -

las obligaciones contraídas por un Estado a travds de un tra

tado da certificaci6n de esa buena fe. Comprendiendo dicho -

principio el que todo Estarlo cumpla con lns disposiciones de

la Carta de las Naciones Unid!rn y no a61o a las obligaciones

que emanen de loa tratados, porque todo Estado tione el Deber 

de cumplir de buena fe con las obligaciones contraídas en vi!:, 

tud de acuerdos InteITincionalea válidos con arreglo a los 

principios y normns de Derecho Internacional generalmente co~ 

cluídos. 
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"El respeto a loe principios no es una ventaja 

si se profesa mecánicamente. Una naci6n no debe comprometerse 

a observar sino principios que le sea posible acatar, lo mis

mo que R los demás. Loa principios que no encierran la prome

sa de un orden constitucional duradero y aceptable, probable

mente no consigan otra cosa que despertar la opoaici6n más ª!. 

rrada. Adem~s, no pueden ser meras bravatas porque tales ee-

rán temu.dos. Para que el respeto a los principios sea ef'icnz, 

tiene que inspirar confianza en función de las instituciones, 

los valores y el carácter de una nación". 
26 

26.- Ka.plan, Morton A. y Da B. Katzanbach Nicholas. Fundamen
tos Políticos del Derecho Internacional. editorial Wiley 
México, 1965. pags,363 y 364 
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e o N e L u s I o N E s 

PRillERAI.- El Estado que nace o se produce por

un hecho natural avalado por lfl conducta sociable del hombre, 

tiene tambi~n por naturaleza la adhesidn de un territorio que 

tiene ~or efecto el asiento de su actividad, de lA cual se 

crea una unidad de hombres en grupos con característica de -

fortalecimiento en su actuar, dicha cualidad es la conciencia 

de la Libertad e igunldad para su desarrollo, ocupando para -

ello un poder público que tiene como meta el bienestar común, 

oesarrollado por una autoridad que se impondrá a través del -

Derecho su potestad soberana, encaminada a la nonnatividad I.n 

ternRcional cuya consecuenciR se manifiesta en la personali-

dad jurídica y moral para el Estado que nace con una represen. 

taci6n en el Derecho Internacional PÚblico. 

SEGUNDA.- La normatividad Internacional acoge

las formas de Gobierno existentes como son el cRpitaliata, el 

socialista, el comunista y el republicano, pero siempres ene~ 

minadas a la centralización de un poder páblico que represen

te al Estado, reca,yendo esa representaci6n en el Gobierno, -

que va a recoger elejercicio supremo de la soberanía del Est~ 

do que representa. 
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TERCERA.- No obstante que el Estado se vea re

presentado por su Gobierno, va a tener la capacidad de invol~ 

erarse con otros ~atados que conlleven al desenvolvimiento de 

la persona humana como fuente primordial de la vida jurídica, 

CUARTA.- El Reconocimiento de Gobierno por un

Estado, debe de darse dentro de un marco de respeto a la in-

violabilidad territorial con apego a las relaciones Interna-

cionales de los Estados, cuya finalidad primordittl es el de -

respetar la independencia de estos, pero sin la necesidad de

romper con esas relaciones, sino todo lo contrario, coneervn~ 

las en virtud de que el Reconocimiento trae en forma inheren

tr la base jurídica para las relaciones políticas, culturales 

y comerciales con otros Gobiernos. 

QUINTA.- No debe importarle al Estado reconoc~ 

dar que el Gobierno de otro Estado dimane de la beligerancia, 

la insurgencia o la independencia, porque el1o no quiere de-

cir que se encuentra fuera del sistema legal Internacional, -

aunque le reste presencia al Estado el que tenga dichos Go--

biernos, toda vez que también existe otro Gobierno estableci

do en el ambito Internacioanal. 
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SEXTA.- El Estado que proporcione nlgdn Recon~ 

cimiento a Gobiernos derivados de la beligerancia, insurgsn-

ciA o independencia, es recomendable que lo realice apegado a 

circunataciae de Derecho y no de hecho. 

SEPTIMA.- El Reconocimiento se eleva al rnngo

ae una instituci6n nol!tica con plena justificaci6n a la pre~ 

cripci6n que no existe en el Derecho interno del Estaño, es -

decir, que el Derecho Internacional se ve robustecido por el

Reconocimiento pRra dar mayor énfasis a las relaciones· con--

tractuales en el ambito Internacional. 

OCTAVA.- La doctrina que mas se apega al único 

comportamiento de no intromisión en los asuntos domásticos de 

un Estado, es la doctrina Estrada ya que está se basa en un -

principio ~rimordiAl de soberanía de cRdn uno de ellos. 

NOVENA.- Un Estado no puede sumarse al compor

tamiento colectivo de los demás Estados al reconocer o no un

Gobierno, por el simple hecho de participar en algún Organis

mo Internacional o Liga de Comunidad Internacional, dejando -

m1n lado su autonomía llUe lo distingue como un Estado y no e~ 
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mo un objeto jurídico InternRcioanal, en virtud de lae conse

cuencias legales que dicho reconocer arrojaría, sin contrave

nir los motivos que se expresen en la Carta de las Naciones -

Unidas. 

DECIMA PRIMERA.- Nin~n estado debe estar con

dicionado por algún organismo Internn.cional para que reconoz

ca n un Gobierno, independientemente qtie pertenexca a 41 como 

sujeto de Derecho Internacional en virtud de que su capadidad 

jurídice le da Derechos .Y Obligaciones, y precisamente uno de 

esos Derechos es su independencia para actuar, es decir, su -

libertad para poder decidir apareciendo entonces la aoberanín 

interna que cada Estado debe de conservar porque es inherente 

a su natural desemvolvimiento en el Derecho Internacional, yR 

que en el exterior se presenta la figura de iguqldad entre 

los Estados, iguRldad que se ve reflejada en el res~eto siem

pre a la cooperaci6n y buena fe de est6s y que se ven plasma

dos en la Carta de lns Naciones Unidas. 

DECIMA SEGUNDA.- Finalmente debe de entenderse 

que la facultaa que tiene el Estado no es un criterio inter-

vencionista o que ataque el legitimismo constitucional, sino

que se basa sobre principios justos y equitativos que puedan

ser mejores ~ra el pa!s interesado en que se le reconozca. 
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