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RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe ofrece un análisis de las profundas repercusiones de la emergencia climática 
en Honduras, subrayando los intrincados vínculos entre el cambio climático de origen 
humano, las violaciones de derechos humanos y las políticas gubernamentales. Llama la 
atención sobre los efectos desproporcionados que estos problemas tienen en los grupos 
marginados, como los pueblos indígenas y las mujeres. 

El análisis revela que Honduras se enfrenta a las devastadoras consecuencias del cambio 
climático, como el aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes, las sequías y la 
subida del nivel del mar. Estos desastres, agravados por la inadecuada preparación y 
respuesta del Estado, han provocado la pérdida de vidas humanas, desplazamientos 
masivos y una gran destrucción de infraestructuras y cultivos. 

Para agravar aún más esta crisis, el informe concluye que las políticas del gobierno 
hondureño que promueven megaproyectos industriales -incluidos los monocultivos, las 
explotaciones mineras y las presas hidroeléctricas- han provocado una importante 
degradación medioambiental. Estas políticas, a menudo respaldadas por la inversión 
extranjera de países como Estados Unidos y Canadá, no sólo intensifican la crisis climática, 
sino que también provocan violaciones generalizadas de los derechos humanos, afectan a 
las poblaciones vulnerables y contribuyen al desplazamiento. 

Las comunidades indígenas y las mujeres corren especial peligro. Los pueblos indígenas se 
enfrentan al desplazamiento forzoso de sus tierras ancestrales, a la pérdida de su 
patrimonio cultural y a la violencia contra sus líderes y otros defensores del medio 
ambiente. Las mujeres, por su parte, sufren cada vez más violencia de género, crisis 
sanitarias y desplazamientos debido a la escalada de la emergencia climática. 

El informe, que concluye con una serie de recomendaciones, pide al gobierno 
estadounidense que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero, mejore la 
colaboración con las comunidades hondureñas, garantice el respeto de los derechos 
humanos en las inversiones extranjeras y aborde los desplazamientos relacionados con el 
clima. Para el Gobierno hondureño, insta a ratificar los acuerdos medioambientales 
internacionales, proteger a los defensores del medio ambiente, respetar los derechos 
sobre la tierra de las comunidades indígenas y afro hondureñas, y adoptar medidas 
medioambientales y anticorrupción más audaces. Estas recomendaciones buscan mitigar 
el impacto de la emergencia climática al tiempo que priorizan los derechos humanos, la 
protección del medio ambiente y el empoderamiento de las comunidades locales. 
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CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS 

Este informe ha sido redactado por Julie Bourdoiseau y Felipe Navarro, con la colaboración 
editorial de Kate Jastram y Blaine Bookey, y la ayuda en la corrección y producción de 
Kristen Henderson, Gunja Sarkar y Brianna Krong. El informe parte de la investigación de 
una delegación del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS, por sus siglas en 
inglés) que viajó a Honduras junto con la Clínica de Refugiados y Derechos Humanos de la 
Universidad de California, Facultad de Derecho, San Francisco.  

CGRS también desea expresar su profundo agradecimiento a las organizaciones 
hondureñas Bufete Jurídico de Derechos Humanos; Centro Hondureño de Promoción para 
el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC); y Equipo de Reflexión, Investigación y 
Comunicación (ERIC-SJ), por sus valiosas aportaciones. 

Este informe se basa parcialmente en el escrito en calidad de amicus curiae sobre la 
protección de las personas desplazadas por la emergencia climática que CGRS, en 
colaboración con organizaciones asociadas, presentó ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en diciembre de 2023. Estamos profundamente agradecidos con 
nuestros coautores en el escrito: el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados 
(IRAP, por sus siglas en inglés); el Centro Global de Estudios Legales Ambientales (GCELS, 
por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho Elisabeth Haub de la Universidad de 
Pace; el Instituto Sir Arthur Lewis de Estudios Sociales y Económicos (SALISES, por sus siglas 
en inglés) de la Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica; Alianza Américas; Refugees 
International; y la profesora Shana Tabak del Centro para el Estudio de las Migraciones 
Internacionales de la Universidad de Georgetown.  

El Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) es una organización nacional que 
proporciona conocimientos jurídicos, formación y recursos a los abogados que 
representan a solicitantes de asilo, litiga para ampliar la protección de los refugiados, 
promueve el derecho y la política de refugiados y utiliza mecanismos nacionales, 
regionales e internacionales de derechos humanos para abordar las causas de la 
persecución y el desplazamiento.

http://cgrs.uclawsf.edu/
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, Honduras se enfrenta a los graves efectos del cambio climático, los cuales 
han provocado importantes violaciones de los derechos humanos. Este informe destaca 
que la intensificación de la emergencia climática en Honduras no es simplemente una serie 
de eventos naturales, sino más bien una crisis instigada por factores causados por el 
hombre y las políticas estatales.  

A menudo percibidos como fenómenos naturales, las causas profundas y los efectos 
devastadores de la emergencia climática en todo el mundo están profundamente 
entrelazados con la acción humana. De hecho, la intensidad y frecuencia de los fenómenos 
naturales, como los huracanes, aumentan debido al cambio climático inducido por el 
hombre.1 Además, estos fenómenos se transforman en catástrofes a mayor escala debido 
a respuestas y políticas estatales inadecuadas que no protegen a los más vulnerables. 
Igualmente, intensifican las desigualdades sociales y económicas existentes y actúan como 
catalizadores de retos sociales más amplios,2 subrayando el papel crucial de una serie de 
políticas estatales para mitigar su impacto. 

La relación directa entre las políticas medioambientales y los derechos humanos queda 
ejemplificada por el modo en que la degradación medioambiental, incluidas las amenazas 
a un medio ambiente sano, ponen en peligro un amplio espectro de derechos humanos.3 
Es en el contexto de la degradación ambiental inducida por el ser humano y las 
desigualdades sociales agravadas resultantes donde se hace evidente la necesidad de 
intervenciones basadas en derechos que apunten al comportamiento del Estado. 

Este informe arroja luz sobre los efectos de largo alcance de la emergencia climática en 
Honduras. Seguidamente, profundiza en las decisiones gubernamentales que agravan la 
degradación medioambiental y los desplazamientos forzosos, con especial atención a las 
penurias que padecen grupos marginados como los pueblos indígenas y las mujeres. 
Nuestro análisis concluye con recomendaciones dirigidas tanto al gobierno 
estadounidense como al hondureño, instando a una acción decisiva para abordar estos 
retos, proteger el medio ambiente y salvaguardar los derechos humanos de los afectados. 

 

II. EL CAMBIO CLIMÁTICO HA CAUSADO PROFUNDOS DAÑOS EN 
HONDURAS 

Honduras es muy vulnerable a los impactos de la emergencia climática, que ya ha 
demostrado ser una amenaza grave y creciente para la vida, la salud y la seguridad de los 
hondureños. En primer lugar, el cambio climático afecta a la frecuencia e intensidad de los 
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huracanes y las inundaciones, cobrándose vidas y destruyendo cosechas, hogares e 
infraestructuras clave.4 Por ejemplo, el huracán Mitch, que azotó el país en octubre de 
1998, mató a más de 10.000 personas y destruyó más del 70% de las infraestructuras y 
cultivos del país. En noviembre de 2020, los huracanes Eta e Iota, caracterizados por una 
rápida intensificación, elevadas velocidades máximas del viento y una desaceleración antes 
de tocar tierra -señales distintivas de la influencia del cambio climático- tuvieron 
consecuencias devastadoras. Se perdieron más de cien vidas, más de 300.000 personas 
fueron desplazadas y el sector agrícola sufrió una pérdida de producción de casi el 80%.5 

En segundo lugar, el cambio climático afecta a la magnitud y gravedad de las sequías; las 
estaciones lluviosas son más cortas y menos frecuentes.6 Las regiones sur y oeste de 
Honduras forman parte del Corredor Seco de Centroamérica,7 y se ven especialmente 
afectadas por sequías prolongadas y patrones de precipitaciones irregulares.8 Como 
ejemplo de los crecientes impactos de la variabilidad climática, dos años consecutivos de 
sequía a partir de 2014 provocaron la pérdida del 96 por ciento de la cosecha de maíz y del 
87 por ciento de la cosecha de frijol en el Corredor Seco. 9 

En tercer lugar, la subida progresiva del nivel del mar, provocada por el cambio climático, 
agrava la erosión del suelo. Este fenómeno destruye viviendas y contamina el agua y el 
suelo.10 Como consecuencia de los impactos de la emergencia climática, muchas personas 
en Honduras sufren escasez de agua, falta de seguridad alimentaria y pérdida de medios 
de subsistencia.11 Cientos de miles de personas se han visto obligadas a desplazarse 
internamente o a exiliarse en la última década.12 

A. Las políticas gubernamentales agravan la emergencia climática al 
aumentar la degradación ambiental 

La emergencia climática, impulsada en gran medida por las naciones desarrolladas, 
incluido Estados Unidos, afecta de forma desproporcionada a los países del Sur Global. En 
Honduras, las políticas de desarrollo y la respuesta inadecuada del gobierno a los efectos 
del cambio climático han intensificado significativamente la crisis ambiental del país, 
principalmente a través de la degradación ambiental generalizada. La expansión de 
megaproyectos industriales -como la agricultura intensiva (monocultivos), las explotaciones 
mineras y los proyectos hidroeléctricos- demuestra esta tendencia, ya que estos proyectos 
no sólo han exacerbado los efectos del cambio climático, sino que han contribuido 
activamente a él. 

El rápido desarrollo de estos proyectos industriales fue posible principalmente por (1) la 
promulgación de reformas agrarias que permitieron a las empresas apropiarse de grandes 
extensiones de tierra, afectando a cooperativas campesinas, tierras colectivas indígenas y 
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pequeños propietarios;13 (2) el otorgamiento de permisos de concesión a empresas 
multinacionales sin una consulta o participación significativa de las comunidades locales;14 
y (3) la represión brutal de cualquier oposición.15 Estas prácticas sistémicas exigen un 
examen más detallado de la forma en que estos desarrollos han agravado los problemas 
medioambientales y han dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos. 

1. Persecución de los defensores y laxitud de la supervisión 
medioambiental  

La oposición a los proyectos industriales se enfrenta a la violencia perpetrada por actores 
corporativos con la participación directa o indirecta de funcionarios del Estado.16 Las leyes 
y mecanismos existentes para proteger a defensores ambientales17 no se aplican o están 
plagados de corrupción y falta de recursos.18 En consecuencia, Honduras es uno de los 
países más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente.19 

La incapacidad del Estado para regular, supervisar o controlar adecuadamente las 
actividades que causan daños medioambientales ha agravado la situación. Las licencias y 
permisos medioambientales se conceden sin evaluaciones medioambientales, con una 
falta casi total de transparencia.20 Por lo general, los organismos estatales encargados de 
realizar estudios de impacto ambiental descuidan sus funciones. Incluso cuando se 
realizan estos estudios, las empresas suelen hacer caso omiso de la normativa 
medioambiental, ya que les resulta más rentable pagar multas que aplicar las medidas 
exigidas.21 Además, las autoridades estatales rara vez investigan o emprenden acciones 
legales contra los proyectos ilegales que causan daños medioambientales, como las minas, 
las plantaciones de aceite de palma y la tala de árboles.22 

2. Degradación medioambiental y aumento de la 
vulnerabilidad  

Como consecuencia de estas prácticas y de la insuficiente aplicación de la normativa 
medioambiental, los megaproyectos industriales amplifican los efectos adversos del 
cambio climático, aumentando la vulnerabilidad preexistente de Honduras a las 
inundaciones.23 Por ejemplo, los monocultivos expansivos como las plantaciones de aceite 
de palma dañan las riberas de los ríos y el suelo, y aumentan la sedimentación en los ríos, 
incrementando la susceptibilidad de la zona a las inundaciones. 24 

Los megaproyectos industriales también disminuyen la resistencia del país a la sequía. 
Reducen considerablemente el acceso al agua potable al contaminar y/o secar los ríos, y 
aumentan la inseguridad alimentaria al destruir el ecosistema y acaparar las tierras 
cultivables. Por ejemplo, la minería contamina las reservas de agua con metales pesados 
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tóxicos, como plomo, mercurio y cianuro, causando graves problemas de salud en las 
comunidades donde operan las empresas mineras.25 La minería también requiere una 
cantidad extraordinaria de agua en una región que ya sufre escasez y, en algunos lugares, 
ha secado completamente las fuentes de agua.26 Los habitantes de las comunidades 
donde operan estos megaproyectos se han visto obligados a marcharse en busca de agua, 
alimentos y seguridad. 27 

3. Responsabilidad de los agentes externos  

El desarrollo de megaproyectos industriales en Honduras se ha visto muy influido por la 
inversión extranjera. Los bancos internacionales han desempeñado un papel decisivo en la 
financiación de iniciativas perjudiciales para el medio ambiente, lo que ha dado lugar a 
monopolios de tierras por parte de empresas selectas.28 El ejército y la policía hondureños, 
tristemente célebres por su postura agresiva contra los activistas, se han beneficiado del 
considerable apoyo financiero por parte del gobierno de los Estados Unidos.29 Además, 
una parte significativa de las empresas industriales dominantes, especialmente en los 
sectores de la minería y el aceite de palma, son propiedad de entidades estadounidenses y 
canadienses.30 

En resumen, la crisis medioambiental de Honduras se ve agravada por unas políticas que 
han facilitado una actividad industrial descontrolada que beneficia a las élites y a los 
intereses extranjeros a un alto costo para la población local y el medio ambiente. Este 
patrón exacerba los efectos de la emergencia climática, incluido un aumento de las 
violaciones de los derechos humanos, y subraya la negligencia del Estado hacia sus 
poblaciones más vulnerables. La próxima sección abordará el impacto agudo y 
desproporcionado de esta crisis sobre grupos marginalizados.  

B. El cambio climático y la degradación medioambiental afectan de 
forma desproporcionada a ciertas poblaciones  

Las poblaciones vulnerables debido a su marginalización, en particular las comunidades 
indígenas y las mujeres, tienen derechos y protecciones específicos en virtud de la 
legislación hondureña y de los instrumentos internacionales y regionales de derechos 
humanos. Estos grupos, debido a sus vulnerabilidades inherentes, se ven afectados de 
forma desproporcionada por las repercusiones del cambio climático y la degradación 
medioambiental. 

1. Pueblos indígenas 

El modo de vida de los pueblos indígenas y garífunas está profundamente vinculado a sus 
tierras, y su supervivencia depende del acceso a los ecosistemas locales y de la integridad 
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de éstos.31 Proyectos de desarrollo como la mina de oro de San Andrés, en la provincia de 
Copán, han causado una devastación duradera en las comunidades indígenas locales. La 
mina comenzó a funcionar sin la debida consulta a las comunidades,32 sin evaluaciones de 
impacto ambiental adecuadas y sin la aplicación de la normativa vigente. Esta negligencia 
provocó la contaminación del aire y el agua, que causó numerosos problemas de salud a la 
población local, como afecciones respiratorias, cutáneas y gastrointestinales.33  Las 
actividades mineras provocaron el agotamiento de arroyos vitales,34 socavando la 
capacidad de sustento de la comunidad. La destrucción de un cementerio ancestral como 
resultado de la operación minera, supuso un duro golpe adicional para identidad cultural 
de la comunidad y su conexión con la tierra.35 

Honduras reconoce formalmente muchos de los derechos inherentes a los pueblos 
indígenas, como el derecho a la conservación del medio ambiente y la importancia de las 
prácticas tradicionales.36 A pesar de ello, el Estado sigue vulnerando estos derechos al 
limitar el control de los pueblos indígenas sobre sus territorios.37 Además, pueblos 
indígenas a lo largo y ancho del territorio hondureño sufren amenazas, criminalización, 
desapariciones y desplazamientos forzosos como consecuencia de sus esfuerzos por 
proteger sus tierras y de su oposición a políticas y proyectos que dañan el medio 
ambiente.38 Adicionalmente, los prejuicios raciales arraigados y el legado de exclusión 
social niegan a los pueblos indígenas el acceso a la protección y la justicia que les 
corresponden.39 

A estos problemas se suma la incapacidad del Estado para proporcionar infraestructuras y 
servicios básicos en las zonas rurales, habitadas predominantemente por grupos 
indígenas. Estas comunidades carecen a menudo de carreteras, escuelas, centros de salud 
y acceso a agua corriente. En consecuencia, estas poblaciones quedan al margen de los 
esfuerzos de socorro del Estado tras los desastres, lo que las hace especialmente 
susceptibles a la devastación provocada por la emergencia climática.40 

2. Mujeres 

Los impactos de la emergencia climática y la degradación medioambiental en Honduras 
ponen en especial riesgo la vida, la integridad personal y la salud de las mujeres. Esto se 
manifiesta de varias maneras, incluido el aumento de los desplazamientos.  

Honduras, como muchos otros países de América, está dominada por normas patriarcales 
que relegan a la mujer a la esfera doméstica o privada.41 Por ejemplo, en la mayoría de los 
hogares rurales, las mujeres y las niñas son las encargadas de recoger el agua.42 Ahora, las 
sequías provocadas por la emergencia climática obligan a las mujeres a alejarse de sus 
hogares en busca de agua.43 Esto aumenta su riesgo de sufrir agresiones sexuales, 
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violaciones o secuestros.44 Además, las mujeres se ven afectadas de forma 
desproporcionada por dolencias como cánceres, enfermedades de la piel y abortos 
espontáneos,45 debido a su contacto cada vez más frecuente y prolongado con agua 
contaminada como consecuencia de la degradación medioambiental inducida por 
actividades humanas.  

Tras la ocurrencia de desastres, como los huracanes Eta o Iota, aumenta la incidencia de la 
violencia de género. Muchas mujeres, e incluso niñas, son coaccionadas por las 
autoridades estatales u otros socorristas para que intercambien sexo por ayuda de 
emergencia. Además, se enfrentan a un mayor riesgo de violencia sexual y otras 
agresiones violentas en los refugios de emergencia, donde las estructuras de seguridad de 
la comunidad se han desmoronado.46 Los expertos señalan que las catástrofes precipitan 
un aumento de los matrimonios o uniones forzosas precoces de niñas.47 

En el ámbito de los megaproyectos industriales mencionados anteriormente, las empresas 
han empleado la violencia de género como táctica para apoderarse de tierras o sofocar la 
resistencia de la comunidad.48 Las mujeres que defienden sus territorios frente a políticas 
medioambientales perjudiciales o proyectos a gran escala a menudo se enfrentan a una 
represión brutal.49 

Debido a la emergencia climática, las personas en Honduras, especialmente aquellas que 
forman parte de poblaciones marginalizadas, sufren por las violaciones de sus derechos a 
la vida, la salud, la integridad personal y la identidad cultural. Estas violaciones de los 
derechos humanos, a su vez, contribuyen significativamente al desplazamiento y 
perpetúan los ciclos de marginación y vulnerabilidad. 

 

III. RECOMENDACIONES  

La lucha de Honduras contra el cambio climático y las violaciones de los derechos 
humanos están profundamente interconectadas, y cada una de ellas agrava los efectos de 
la otra, especialmente para los más vulnerables. Para hacer frente a esta doble crisis se 
necesitan esfuerzos concertados, basados en el respeto de los derechos humanos, la 
protección del medio ambiente y el empoderamiento de las comunidades locales. Las 
recomendaciones que siguen se basan en estos principios e instan a los gobiernos de 
Honduras y Estados Unidos a adoptar medidas significativas que mitiguen el riesgo de 
desplazamiento relacionado con el clima y respeten los derechos humanos de las personas 
afectadas.  
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A. Recomendaciones para el Gobierno de EE.UU. 

1. Reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y 
apoyar los esfuerzos mundiales: Como uno de los principales contribuyentes a 
estas emisiones, Estados Unidos debe priorizar la adopción ambiciosas de medidas 
globales para mitigar el efecto invernadero y combatir el cambio climático. Además, 
para ayudar a los países en vías de desarrollo más afectados por la emergencia 
climática, el gobierno estadounidense debe comprometerse a proporcionar 
contribuciones financieras sustanciales por encima de los niveles actuales al 
Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños asociados a los Impactos 
del Cambio Climático, establecido bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático.50 

2. Reforzar la colaboración con las comunidades locales y las organizaciones de 
la sociedad civil: La administración debe colaborar de forma directa y transparente 
con las comunidades indígenas y rurales hondureñas, junto con las organizaciones de 
la sociedad civil, para dar forma activamente a la “Estrategia de Causas Raíces” (Root 
Causes Strategy) que actualmente adelanta.51 Esto debería incluir especialmente el 
apoyo al desarrollo y la implementación de estrategias de mitigación y adaptación 
que centren las voces y los conocimientos de las comunidades locales. 

3. Promover la transparencia en los programas y políticas estadounidenses: El 
gobierno de los Estados Unidos debe describir claramente los procesos de 
investigación de antecedentes de las empresas que participan en programas de 
inversión y desarrollo, especialmente en el marco de iniciativas como Central America 
Forward52 y la Alianza para Centroamérica (Alliance for Central America).53 Igualmente, 
al revelar públicamente la identidad de las empresas participantes y los privilegios o 
exenciones asociados que puedan recibir, Estados Unidos puede reforzar la rendición 
de cuentas y reforzar la confianza pública en estos esfuerzos.  

4. Dar prioridad a los derechos humanos y comunitarios en las iniciativas de 
inversión: Garantizar que las inversiones respaldadas por Estados Unidos en 
Honduras y Centroamérica se evalúen exhaustivamente en función de su impacto 
sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Es crucial que las empresas 
establezcan mecanismos sólidos de consulta con las comunidades afectadas, 
especialmente los grupos indígenas y afrodescendientes. Estas empresas deben 
adherirse y aplicar activamente políticas estrictas de no represalia para proteger a los 
defensores de los derechos humanos y el medio ambiente. Además, Estados Unidos 
debe reforzar su supervisión y regulación de las importaciones, garantizando que 
todos los bienes, productos y recursos importados cumplan las normas 
internacionales de derechos humanos y medioambientales. 
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5. Supervisar el cumplimiento de los compromisos de gobernanza: Definir 
claramente y revisar periódicamente la forma en que las iniciativas estadounidenses -
como la Alianza para Centroamérica y Central America Forward- supervisan la 
adhesión efectiva de las empresas a los compromisos de buena gobernanza. Esta 
supervisión puede prevenir y abordar posibles abusos o fallas en la gobernanza. 

7. Reconocer y apoyar a los defensores del medio ambiente: Estados Unidos debe 
reconocer públicamente el papel fundamental y los inmensos riesgos a los que se 
enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras. De este modo, Estados 
Unidos puede ayudar a concienciar a la comunidad internacional y expresar su 
solidaridad.  

8. Adoptar medidas proactivas para abordar los desplazamientos climáticos 
transfronterizos: En consonancia con el Informe de la Casa Blanca sobre Clima y 
Migración, Estados Unidos debería anunciar la creación del proceso interinstitucional 
sobre migración climática, asegurando una participación transparente con la sociedad 
civil y otras partes interesadas. Como aplicación concreta de este proceso 
interinstitucional, el gobierno debe publicar directrices claras para los responsables 
del sistema de asilo y del Programa de Admisión de Refugiados, haciendo hincapié en 
el papel que el cambio climático y las catástrofes pueden desempeñar en la 
determinación del estatuto de refugiado y de asilo. Además, las vías de migración 
existentes, como el programa de permisos de viaje humanitarios (humanitarian 
parole) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, deben ampliarse para 
dar prioridad a las personas en mayor situación de riesgo, incluidos los desplazados 
por el cambio climático.54 Estos esfuerzos deben sumarse a la derogación de todas las 
políticas que limitan el acceso al asilo en la frontera, en particular la norma de elusión 
de las vías legales (88 FR 31314). 

B. Recomendaciones para el Gobierno de Honduras  

1. Ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación 
Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe: Al 
ratificar el "Acuerdo de Escazú", Honduras puede unirse a otras naciones de la región 
comprometidas con la transparencia y la participación pública en la toma de 
decisiones ambientales, la promoción de los derechos ambientales y humanos, y el 
fomento de la confianza pública. 

2. Garantizar justicia para los defensores: Dada la escalada de amenazas contra los 
defensores de los derechos medioambientales, el gobierno está obligado a investigar 
a fondo, procesar y castigar los delitos cometidos contra ellos. Además, es esencial 
reformar urgentemente las leyes que actualmente se utilizan indebidamente para 



 

10 
 

perseguir y encarcelar injustamente a los defensores, como el Código Penal. El 
gobierno también debe implementar y hacer cumplir medidas de protección 
robustas, adaptadas con una perspectiva de género, para garantizar la seguridad de 
los defensores de los derechos medioambientales.   

3. Impulsar un programa de reforma agraria equitativo y defender los derechos 
colectivos a la tierra de comunidades indígenas y afro hondureñas: El 
gobierno debe implementar efectivamente un programa de reforma agraria que 
garantice que los pequeños propietarios puedan construir un medio de vida 
resistente y sostenible sin la amenaza del desplazamiento. Además, es crucial 
proteger legalmente los territorios de los pueblos indígenas y la comunidad afro 
hondureña, de acuerdo con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio núm. 169 de la OIT). Esto incluye hacer 
cumplir las sentencias judiciales que defienden los derechos de propiedad colectiva 
de los grupos indígenas.55 

4. Dar prioridad a las consultas comunitarias significativas y al respeto de los 
derechos ancestrales: El gobierno, en consonancia con sus obligaciones en virtud 
del Convenio núm. 169 de la OIT y la Constitución, debe garantizar que se consulte 
realmente a las comunidades indígenas y ancestrales y que éstas tengan la 
oportunidad de dar su consentimiento libre, previo e informado antes de iniciar 
cualquier proyecto que afecte a sus territorios. En cumplimiento de los mandatos 
internacionales y nacionales, las consultas deben estar libres de intimidación y 
realizarse en las lenguas locales, respetando los derechos únicos de las comunidades, 
su identidad cultural y sus vínculos históricos. Sus voces deben ocupar un lugar 
central en todos los debates que afecten a sus territorios.  

5. Fortalecer las protecciones ambientales y la supervisión: Honduras debe 
reevaluar y rediseñar sus estrategias de desarrollo, incluidas las destinadas a 
aumentar la resiliencia y generar energía limpia, para considerar cuidadosamente su 
impacto en la emergencia climática. Esto debe incluir una evaluación crítica del 
impacto de las presas hidroeléctricas, incluido su impacto sobre el acceso al agua 
potable.56 Es esencial realizar estudios de impacto ambiental independientes y 
obligatorios para todos los grandes proyectos, junto con una aplicación estricta de la 
normativa medioambiental. Además, el gobierno debe trabajar activamente con el 
Congreso para abolir por completo las "Zonas de Empleo y Desarrollo Económico" 
(ZEDEs) debido a su contribución a la degradación medioambiental y a la vulneración 
de los derechos y territorios de las comunidades indígenas y locales. 
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6. Garantizar un socorro equitativo tras catástrofes o desastres: El gobierno 
hondureño debe garantizar que la asistencia tras desastres llegue a todas las 
personas afectadas sin discriminación alguna. Deben realizarse esfuerzos para 
colaborar activamente con las comunidades locales y garantizar que la asistencia 
llegue incluso a las zonas más rurales y remotas. 

7. Responder a los desplazamientos internos relacionados con el clima 
aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos: Honduras 
debe ampliar el ámbito de aplicación de su reciente e histórica ley sobre 
desplazamiento interno para incluir explícitamente a las personas desplazadas 
debido a factores relacionados con el clima. Este paso es crucial para proporcionar 
una respuesta holística al desplazamiento interno, sentando las bases para un apoyo 
y una protección integrales para todas las personas desplazadas, incluidas las 
afectadas por la violencia o el desplazamiento inducido por el clima.  

8. Combatir la corrupción y establecer un organismo internacional de 
supervisión: El gobierno hondureño debe finalizar las negociaciones para crear una 
comisión internacional independiente, respaldada por las Naciones Unidas, que se 
ocupe de la corrupción. Las responsabilidades de esta comisión abarcarían la 
investigación de casos de corrupción de alto impacto, la sugerencia de reformas 
legislativas, la formación de funcionarios locales y la colaboración con la sociedad 
civil. Una vez creado el organismo, deben aplicarse medidas que garanticen su 
independencia, protejan a su personal y aseguren la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

 

 

 
1 Véase Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), The Causes of Climate Change, 
https://climate.nasa.gov/causes/ (última visita: 16 de noviembre de 2023); Véase también Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Informe anual 6, Grupo de Trabajo II, 
Resumen técnico, 42 (2022), 
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/ipcc_ar6_wgii_technicalsummary.pdf ("[E]s 
ahora un hecho establecido que las emisiones de gases de efecto invernadero inducidas por el 
hombre han provocado un aumento de la frecuencia y/o intensidad de algunos fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos desde 1850, en particular en el caso de las temperaturas 
extremas. Las pruebas de los cambios observados y su atribución a la influencia humana se han 
reforzado para varios tipos de extremos desde el IE5, en particular para las precipitaciones 
extremas, las sequías, los ciclones tropicales y los extremos compuestos (incluidos los incendios 
meteorológicos)").   

https://climate.nasa.gov/causes/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_TechnicalSummary.pdf
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