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RESUMEN 

 

La información sobre la ubicación y detalles técnicos de los proyectos de energía 

renovable se maneja como secreto de estado, esto debido a los conflictos que han surgido 

en este tipo de proyectos en los últimos años en Honduras. Resultado de esto, es que no 

existe un mapa oficial de localización de proyectos de energía renovable o por lo menos 

no es público. Comunidades, Sociedad Civil y ONG han comparado los proyectos de 

generación de energía renovable con proyectos mineros debido a su similar nivel de 

conflictividad territorial. El presente estudio busca mostrar como la localización 

geográfica de los proyectos de energía renovable en Honduras, es una variable que influye 

en gran medida al origen de conflictos de tipo territorial, los cuales desencadenan los 

conflictos sociales. Dichos conflictos territoriales, también se pueden clasificar por su 

extensión como locales, regionales o nacionales por área de influencia que tiene dicho 

impacto. Que en algunos casos puede volverse hasta un conflicto internacional. De 

acuerdo al estado del arte, existen casos de proyectos de energía renovable que han 

generado conflictos cuando son aprobados o planificados de forma inadecuada en Europa 

y Sudamérica. Dichas investigaciones son pocas, y en el caso de Honduras, continua esta 

tendencia a menospreciar este tipo de conflictos. 

 

Palabras clave: conflictos territoriales, energía renovable, análisis espacial, SIG 

 

ABSTRACT 

 

Information on the location and technical details of renewable energy projects is handled 

as a state secret, due to the conflicts that have arisen in this type of projects in recent years 

in Honduras. Result of this, is that there is no official map of location of renewable energy 

projects or at least it is not public. Communities, Civil Society and NGOs have compared 

the projects of renewable energy generation with mining projects due to their similar level 
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of territorial conflict. This study seeks to show the geographic location of renewable 

energy projects in Honduras, is a variable that greatly influences the origin of social 

conflicts of a territorial nature, which trigger social conflicts. These territorial conflicts 

can also be classified by national, regional or national extension by area of influence that 

has said impact. That in some cases it can turn into an international conflict. According 

to the state of the art, there are cases of renewable energy projects that have generated 

conflicts when they are approved or improperly planned in Europe and South America. 

These investigations are small, and in the case of Honduras, this tendency to belittle this 

type of conflict continues. 
 

Keywords: territorial conflicts, renewable energy, spatial analysis, GIS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El concepto general de la mayoría de la población común e instituciones gubernamentales 

es que los proyectos energéticos en base a recursos renovables son la panacea que 

históricamente requiere nuestro país para lograr el suministro de energía continuo, 

sostenible y amigable con el ambiente. Sin embargo, en los últimos años se ha formado 

una cultura popular donde se cree que los proyectos de energía renovable conllevan 

conflictos similares a la minería, como lo muestra el grito popular en la figura  

 

Figura 1. Mensaje popular en el DC, Honduras.   
 

 
Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

El fenómeno de que las energías limpias generan conflictos en Honduras es conocido 

hasta que quejas de organizaciones de sociedad civil son noticia internacional debido a 

casos nacionales que nos demuestran que algo no está bien con los proyectos de 

generación de energía limpia. Siendo el caso nacional más conocido el proyecto de “Agua 

Zarca”, conocido inclusive a nivel internacional. Este conflicto en mención, parece ser un 

conflicto social a primera vista, sin embargo, el COPINH (2016), indica que es un 

conflicto territorial, y este a su vez, ha creado otro conflicto de tipo social, ya que el origen 

del problema radica en la concesión del Río Gualcarque.  

A pesar de que en los últimos años ha aumentado el número de casos de conflictos 

territoriales alrededor de los proyectos de energía renovable (PER), la academia no ha 
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dado la importancia debida a este tema. Por esto, la originalidad, relevancia y pertinencia 

del presente estudio se justifica, ya que no existen estudios académicos que profundicen 

en las causas territoriales de conflictos en Honduras debido a los PER, se carece de una 

“base confiable” para estudiar, generar o mejorar; instrumentos, estrategias, políticas y 

normas nacionales que prevengan o resuelvan conflictos en este tipo de proyectos 

energéticos en base a recursos renovables. Por esta razón, la Facultad de Ciencias 

Espaciales (FACES) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de su 

Departamento de Ciencia y Tecnología de Información Geográfica (DCTIG) planteo el 

presente estudio para ejecutarse en los años 2017-2018 aplicando análisis espacial en base 

a SIG, para lo cual se logró en el 2017 obtener información directa de la Secretaría de 

Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, también conocida como 

MIAMBIENTE. Los resultados son presentados en el presente documento para que sirva 

de insumo en investigaciones y estudios similares que busquen fortalecer herramientas y 

estrategias de análisis para prevenir y/o resolver conflictos territoriales en las 

comunidades de Honduras y países que sufran similares problemas. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

La energía renovable continúa dominando la matriz eléctrica en Latinoamérica con un 

porcentaje de generación de 52.4% en el 2013. Con este porcentaje nuestra región es 

superior a otras regiones en cuanto a matriz de generación eléctrica, ya que el promedio 

mundial es apenas 22%. Sin embargo, el 80% de esta matriz latinoamericana pertenece a 

seis países; Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia.  (Balza, Espinasa y 

Serebrisky, 2016). Además, en Latinoamérica la demanda de energías renovables 

aumento en 42 años (1971 a 2013) en 132 millones de toneladas de equivalente de 

petróleo (MTEP), es decir, paso de 77 a 209 MTEP. Tal y como lo demuestra el siguiente 

gráfico de la Figura 2. 
 

Figura 2. Matriz eléctrica en el 2013. 

 

 
Fuente: Balza, Espinasa y Serebrisky, 2016 

 

La generación por combustibles fósiles sigue siendo el mayor generador de energía 

eléctrica en Latinoamérica. A pesar de que las fuentes de energía renovable solar, eólica 

y marina han registrado una espectacular tasa de crecimiento promedio de 34% desde la 

década anterior, por lo que son, la fuente de energía de más rápido crecimiento. Sin 

embargo y como se muestra en la Figura 3, estas fuentes representan solo el 0.9% de la 

generación total de electricidad de los países de Latinoamérica y es quizás una muestra, 
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todavía pequeña, de evidencia definitiva de una nueva tendencia. Existe aún gran 

incertidumbre sobre cuánto y con qué rapidez estas fuentes podrían crecer durante las 

próximas décadas (Balza, Espinasa y Serebrisky, 2016).  

 

Figura 3. Uso de la energía en Latinoamérica al 2013. 

 

 

Fuente: Balza, Espinasa y Serebrisky, 2016 

 

En el caso de Honduras, en febrero del 2010 el gobierno de la Republica de Honduras, a 

través del Decreto 286-2009, definió como una de las metas del Plan de Nación; elevar la 

tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica nacional 

hasta alcanzar un ochenta por ciento (80%) para el año 2038. Para dar seguimiento al 

cumplimiento de esta meta, se definió un indicador de avance para cada administración 

gubernamental1, donde cada una de estas debía aumentar en un 10% el porcentaje de 

participación en la matriz energética (La Gaceta, 2010). 

 

Tabla 1. Matriz de indicadores para seguimiento de los avances del Plan de Nación. 

 

Lineamiento estratégico No.8:  

No. Indicador Línea base 2009 

(último dato 

disponible) 

2013 2017 2022 2038 

49 % Porcentaje de Energía Eléctrica 

Renovable participando en matriz de 

generación (ENEE) 

20% 40% 50% 60% 80% 

Fuente: Plan de Nación de Honduras, 2010, p.73 

 

De acuerdo al Informe de Balance Energético de Honduras (Mi Ambiente, 2015), la 

energía eléctrica generada por fuentes de energía renovable, como ser; Hidroeléctrica, 

eólica y biomasa, sumaban 40% para el año 2014. Con lo cual, el cumplimiento del 

                                                             
1 Por administración gubernamental se debe entender a aquel gobierno o autoridades públicas 

democráticamente elegidas durante las elecciones generales del país. Las cuales se realizan cada cuatro 

años, de ahí los lapsos de tiempo para medir los avances en mención. 
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indicador energético se cumplió con, al parecer, solo un año de retraso, tal y como lo 

muestra el grafico de la Figura 4. 

 

Figura 4. Energía eléctrica generada por tipo de fuente en Honduras al 2014. 

 

 
 

Fuente: Mi Ambiente, 2015, p.7 

 

Para el año 2018, se esperaba la emisión del Informe de Balance Energético respectivo 

para medir el cumplimiento de este indicador, sin embargo, dicho informe no fue emitido 

por circunstancias desconocidas. En su lugar, ese mismo año MI AMBIENTE fue 

despojado de sus facultades como responsable del seguimiento de los proyectos de 

energía renovable y las mismas fueron traspasadas a la recién creada “La Secretaría de 

Estado en el Despacho de Energía”, desde entonces la información e informes 

gubernamentales referentes a los proyectos de energía renovable (PER) se mantienen con 

mayor secretividad que antes. A tal punto que la noticia de que la matriz energética 

alcanzo a ser 64.35% a base de los PER se conoció solo gracias a medios de comunicación 

periodística2 en octubre del 2018. 

 

Uno de los principales impulsores para alcanzar esto han sido iniciativas de entidades 

internacionales, con impulsos tales como el proyecto “Acelerando las Inversiones de 

Energía Renovable a través del BCIE en Centro América y Panamá (ARECA3 siglas en 

inglés)”, el cual tenía por objetivo general acelerar las inversiones de pequeñas y 

medianas empresas de energías renovables (menos de 10 MW) mediante el 

fortalecimiento de la capacidad del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) para jugar un papel catalizador en este importante sector. Si bien este y otros 

proyectos similares tuvieron una buena acogida al principio debido a que luchaban contra 

                                                             
2 Ver noticia en https://www.laprensa.hn/economia/1243081-410/generacion-energia-renovable-honduras-

enee-matria-energetica  

3 De acuerdo con el PNUD y SERNA (2008), los primeros dos proyectos de venta de certificados de 

reducción de emisión (CERs) fueron las centrales hidroeléctricas de Río Blanco y La Esperanza. “Honduras 

fue el primer país a nivel mundial que, después de la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto en febrero 

del 2005, vendió certificados de reducción de emisión (CERs) (PNUD y SERNA, 2008, p.24)”. 

Posteriormente ARECA, tenía como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante 

la promoción del uso de sistemas de energía renovable para la generación de electricidad, tanto conectada 

a la red y las aplicaciones descentralizadas, contribuyendo así al desarrollo económico de Centroamérica. 

https://www.laprensa.hn/economia/1243081-410/generacion-energia-renovable-honduras-enee-matria-energetica
https://www.laprensa.hn/economia/1243081-410/generacion-energia-renovable-honduras-enee-matria-energetica
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el cambio climático, posterior al asesinato de líder indígena Berta Cáceres en el 2016 en 

la ciudad de La Esperanza, los mismos o han ido cerrado o han bajado su perfil para evitar 

conflictos de tipo social y así no afectar a las entidades financieras que los respaldan. 

 

De acuerdo con OXFAM (2017), Berta Cáceres denunció legal y públicamente el 

otorgamiento ilegal de al menos 49 proyectos hidroeléctricos, sobre pueblos indígenas 

(transgrediendo la Consulta dispuesta por el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo), dentro de ellos el proyecto «Agua Zarca» sobre el río 

Gualcarque, PER por el cual fue asesinada. 

 

Como se puede ver en los anteriores párrafos, la conflictividad de los PER es del tipo 

territorial no solo por afectar comunidades rurales e indígenas, sino por afectar los 

recursos de estas sin tomar en cuenta ningún tipo de análisis espacial para determinar las 

afectaciones territoriales que puede provocar. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Conflictos territoriales, el problema a estudiar 

 

El termino conflicto territorial generalmente se relaciona con un conflicto entre fronteras 

de países, regiones o municipios, sin embargo, este tipo de conflicto también abarca 

aquellas situaciones conflictivas entre “límites administrativos” que ordenan y gestionan 

aquellas extensiones del territorio y que generalmente tienen mayor impacto a escala local 

donde el impacto es más directo para las comunidades de la zona afectada, tal y como lo 

explican Newman y Passi: 

En un nivel simple, los límites existen en diferentes contextos espaciales, que van desde 
lo internacional y lo nacional a lo regional y lo local / lo administrativo y lo metropolitano. 

En muchos sentidos, los límites administrativos tienen un impacto mucho mayor en los 

patrones de comportamiento diarios de la mayoría de los individuos que en las fronteras 

nacionales e internacionales. Para muchos, el Límite nacional sólo es importante en la 
medida en que puede proporcionar la dimensión territorial dentro de la cual el individuo 

se identifica con una comunidad nacional. Más allá de la identidad nacional, la mayoría 

de las funciones de la vida tienen lugar dentro del contexto de las fronteras locales, tanto 

reales como percibidas. (Newman y Paasi, 1998: p.197) 

En base a Newman y Passi (1998), los conflictos territoriales se pueden dar entre áreas 

cuya delimitación está respaldada por leyes y normas nacionales o municipales (límites 

locales reales). Sin embargo, también se puede dar conflicto en zonas donde su 

delimitación carece de un respaldo legal pero que son reconocidas por la población 

(límites locales percibidos).  

El conflicto territorial entre límites locales percibidos se da en aquellas zonas donde una 

o ambas tienen sus límites físicamente identificables, pero no existe una ley que respalde 

dicha delimitación, a esto este tipo de conflicto se le llama generalmente “conflicto de 

uso de suelo”. Ejemplo de esto es cuando la frontera agrícola invade áreas de bosque y 

ninguna de estas zonas está delimitada por medio de una ley o norma, pero dichos límites 

de uso son percibidos como tales ya que son identificados físicamente a través de la 

cobertura del suelo. Lo mismo sucede con una comunidad indígena, debido a su 

cosmovisión, la comunidad indígena conoce sus límites “percibidos o imaginarios” hasta 
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donde los recursos naturales aseguran sus medios de vida, trasgredir estos límites 

percibidos sin consultarles concluiría en un conflicto territorial sin ninguna duda. 

 

Conflictos territoriales por proyectos de energía renovable 

 

Estudios a nivel internacional, demuestran que el ordenamiento territorial que ejercen 

tantos la autoridades gubernamentales o locales, ya sea técnica o empíricamente, logran 

que dicha organización del territorio genere que cada una de las actividades humanas este 

delimitada para que una no interrumpa o afecte a la otra. A este proceso que nosotros 

conocemos como ordenamiento territorial, algunos autores le llaman territorialización. 

…territorialización para De Landa son procesos que estabilizan la identidad de un 

ensamblaje social, aumentando el grado de homogeneidad interna o bien haciendo más 

nítidas sus fronteras. Por el contrario, todo proceso que desestabiliza las fronteras o 
límites espaciales o aumenta la heterogeneidad interna se considera desterritorialización 

(De Landa, 2006 citado en Hernando y Blanco, 2016: p.190) 

Según un estudio de Månsson, André (2015) “A resource curse for renewables Conflict 

and cooperation in the renewable energy sector” trata también el conflicto generado por 

proyectos de energía renovable.  Además, cuestiona que este tema no es muy popular en 

investigaciones académicas. 

A nivel latinoamericano, de acuerdo a IREMA (2015), cuando es baja la participación en 

el desarrollo de los proyectos de energía renovable por parte de las comunidades en el 

área de influencia de estos proyectos, el empoderamiento no existe. Esto conlleva a 

generar conflictos sociales locales debido a la “Concentración geográfica de las 

competencias tecnológicas” de rechazo a proyectos que generan desarrollo nacional, pero 

a que a nivel local no deja nada. 

La cuestión de la concentración geográfica de las competencias tecnológicas dentro de la 
región de ALC es otro tema importante. Aunque existen programas a nivel nacional para 

desarrollar capacidades profesionales y formar a investigadores, estos se concentran en 

unos pocos lugares. Por consiguiente, hay un bajo nivel de participación concreta a nivel 

local. Falta el empoderamiento de las comunidades rurales y aisladas mediante 
conocimientos básicos en cuestiones tales como el mantenimiento y funcionamiento de 

las TER instaladas. (IREMA, 2015: p.20) 

Siguiendo el tema inclusión social de las comunidades, a nivel de nuestro Istmo, se 

encuentra un estudio realizado por la Universidad Rafael Landivar de Guatemala (2014), 

donde se trata el tema “Gestión e inclusión social en proyectos hidroeléctricos”. En este 

ya se puede notar que el tema de conflictos en proyectos de energía renovable ya es 

evidente en Centroamérica. Sin embargo, después de este estudio, no se encontró ningún 

otro similar para Centroamérica. 

Luego a nivel de nacional, el estudio titulado; “Concesiones de ríos, represas 

hidroeléctricas y exclusión: el conflicto social a partir de las represas en los valles del 

norte de Santa Bárbara” es generado por CESPAD (2014), donde muestra que el conflicto 

por proyectos de energía limpia ya es evidente. Esto sin tomar en cuenta el caso de “Agua 

Zarca” (2016) es el más reconocido a nivel mundial. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en este estudio es geográfico cuantitativo, ya que aplica el 

análisis de traslapes o superposiciones entre concesiones mineras metálicas/no metálicas 

y zonas de exclusión de derechos mineros para determinar la existencia de conflictos 

territoriales y su cuantificación. Tal y como lo expone Buzai (2005) con sus “fundamentos 

iniciales” indica que el abordaje geográfico es principalmente espacial, una base 

importante de esto es el análisis regional por superposición de mapas. Esta metodología 

aplica las Ciencias de la Información Geográfica (CIG), utilizando como herramienta 

principal los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Debido a que el enfoque a 

aplicar es del tipo cuantitativo, se obtendrán datos numéricos para confirmar la existencia, 

cantidad y extensión de conflictos territoriales.  

En el contexto de los límites locales percibidos humanos, se analizará cuantas 

comunidades se encuentran en el área de influencia de proyectos de energía renovable, 

para esto asumiremos como área de influencia un radio de un kilómetro (1,000 metros). 

Y por comunidades llamaremos a aquellos asentamientos humanos clasificados como 

caseríos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su censo poblacional del 2001. 

Y es la cartografía de este censo del 2001, la que servirá de base para el análisis. La base 

de dicho análisis es determinar la “concentración geográfica de las competencias 

tecnológicas” que no son inclusivas del beneficio y participación de los proyectos de 

energía renovable para las comunidades cercanas a los mismos. De acuerdo a IREMA 

(2015), el término “Concentración geográfica de las competencias tecnológicas” es usado 

cuando la concentración de los programas nacionales para desarrollar capacidades 

profesionales y formar a investigadores para laborar o desarrollar proyectos de energía 

eléctrica (PER) aplicando Tecnologías de Energía Eléctrica (TER), se concentran en unos 

pocos lugares en una región o país. Esta concentración, no genera inclusión por parte de 

la mano de obra local en el área de influencia de los PER, lo que produce falta de 

empoderamiento y participación de las comunidades locales, e inclusive puede generar 

conflictos de tipo social. 

Posteriormente, en el contexto de límites locales percibidos naturales, se analizará si 

existe traslape con zonas que estén conformadas por medios de vida para las comunidades 

como ser cuerpos de agua, áreas de bosque y tierras agropecuarias, con los cuales los 

pobladores de las comunidades satisfacen sus necesidades básicas alimentarias y acceso 

al agua potable. Para esto, utilizará de base el mapa de cobertura de suelo de ICF. Con 

esto, se obtiene un análisis sobre “conflicto territorial de cambio de uso de suelo”. 

Para el contexto de los límites reales, se esperaba ampliar el estudio a otras zonas como 

ser; comunidades étnicas, lugares turísticos y zonas arqueológicas o de monumentos. Ya 

que se estimaba que las mismas estuvieran delimitadas oficialmente, ya que existen leyes 

nacionales e internacionales que las respaldan. Lamentablemente no se pudieron tomar 

en cuenta en el estudio debido a que ninguna entidad gubernamental ha catastrado estas 

zonas, y en algunos casos si se tiene información, pero no está cartografiada de manera 

profesional para realizar un estudio formal. 

Para este estudio, se desea comprobar la hipótesis que indica que “Más del 25% de los 

proyectos de energía renovable aprobados en Honduras presentan conflicto local debido 

a su localización geográfica.” 
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RESULTADOS  

 

1. Localización y cuantificación de los tipos de proyectos de energía renovable 

(PER) en operación 

 

En base a la información oficial de proyectos de energía renovable que se obtuvo en MI 

AMBIENTE, se puede ver en la Tabla 1, la composición y cantidad de los proyectos en 

operación hasta febrero del 2017. 
 

Tabla 2. Cantidad de proyectos de energía renovable en operación en Honduras. 

 

No. 
Tipo de 

proyecto 

Proyectos en 

operación 

1 Hidroeléctrica 52 

2 Eólica 3 

3 Biomasa 23 

4 Fotovoltaica 17 

5 Geotérmica 0 

 Sumatoria 95 

 

Fuente: elaboración propia basado en MI AMBIENTE, 2017 

 

Como lo muestra la Figura 5, el 55% de los proyectos generadores de energía limpia son 

hidroeléctricos, lo cual muestra que es el tipo de proyectos son los predominantes. 

Mientras que, en segundo lugar, están los proyectos de energía por biomasa con un 24% 

y la fotovoltaica con 18% en tercer lugar. La energía eólica es la que menor presencia 

tiene en nuestro país con 3%, pero paradójicamente, a nivel de promoción visual es la 

más utilizada para publicitar las energías renovables en Honduras, quizás esto se deba a 

que son las que menor impacto conllevan durante su instalación y producción. 

Figura 5. Energía eléctrica generada por tipo de fuente en Honduras al 2017. 

 

 
Fuente: Mi Ambiente, febrero del 2017 

 

Al localizar mediante georreferenciación cada uno de los proyectos en operación y que 

han sido aprobados por MI AMBIENTE, obtenemos el mapa de localización de dichos 

proyectos (ver Figura 6). 
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Figura 6. Mapa de localización de proyectos de energía renovable en Honduras al 2017. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE, 2017 

 

2. Análisis espacial de la conflictividad territorial por límites locales percibidos 

 

En el proceso de análisis espacial relacionado con lo “límites locales percibidos humanos” 

se realizó un análisis de densidad de Kermel para determinar la localización de la mayor 

concentración de las áreas de influencia de los proyectos de energía renovable en 

operación al 2017. El resultado se muestra en la Figura 7, donde se puede apreciar como 

la mayor concentración de proyectos se encuentra en los departamentos de Cortes y 

Choluteca. Los cuales contienen el 18% y el 14%, respectivamente, de los 97 caseríos 

que son abarcados por el área de influencia de estos proyectos.  

Figura 7. Mapa de localización de proyectos de energía renovable en Honduras al 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE, 2017 
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En cuanto a la cantidad de caseríos de acuerdo con el tipo de proyecto de energía 

renovable, las hidroeléctricas son la que mayor cantidad de caseríos contienen en su área 

de influencia con el 47% (46 comunidades). Después, en segundo y tercer lugar 

encontramos los proyectos de biomasa y solar con 28% y 22% (27 y 21 comunidades), 

respectivamente, ver Figura 8. 

Figura 8. Gráfico de cantidad de caseríos contenidos por tipo de proyecto de ER. 

 

Fuente: elaboración propia en base a MI AMBIENTE, 2017. 

Como se puede observar en la Tabla 3, las hidroeléctricas abarcan 15,637 personas (según 

el censo 2001). Esto lo convierte, el rubro de energía renovable que mayor población 

contiene en su área de influencia, ya que comprende el 68% del total de todos los 

habitantes que todos los rubros poseen. De esta cantidad, solo cuatro proyectos 

hidroeléctricos contienen el 70% de todas estas personas (10,916 habitantes) en su área 

de influencia, los cuales son; Agua Verde, Rio Yojoa, Peña Blanca I y II. 

Tabla 3. Cantidad de comunidades y pobladores contenidos en el área de influencia de 

PER 

Tipo de PER Caserío/Aldea 

(unidad) 

Población 

(habitantes) 

Porcentaje de 

población 

HIDROELECTRICA 46 15,637 68% 

BIOMASA 27 5,598 24% 

SOLAR 21 1,592 7% 

EOLICA 3 196 1% 

GEOTERMICA 0 0 0% 

Sumatoria 97 23,023 100% 

Fuente: elaboración propia en base a MI AMBIENTE, 2017 

Al analizar la situación de la “concentración geográfica de las competencias 

tecnológicas”, de cada uno de estos proyectos con relación a las comunidades 

circunscritas a ellos, se investigó si existe algún proyecto o actividad referente a capacitar 

en competencias tecnológicas a las comunidades del área de influencia de los PER, pero 

no se encontró prueba alguna. Por lo tanto, se identifica una falta de participación y 

empoderamiento de estas comunidades en los beneficios de desarrollo que ofrecen este 
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tipo de proyectos, ya que son parte de los operarios de mantenimiento y funcionamiento 

de estos PER (IREMA, 2015). 

En cuanto a los “límites locales percibidos naturales”, como se explicó anteriormente, la 

MI AMBIENTE no compartió información sobre la extensión territorial que abarcan 

estos proyectos de energía renovable, por lo cual, se realizó un análisis en base a un área 

de influencia estimada de un kilómetro a la redonda para estimar el impacto de estos 

proyectos en la cobertura de suelo existente en el 2014 de acuerdo al ICF para ver que 

cambio de uso de suelo se realizó para que estos proyectos pudieran estar activos en el 

2017. Los resultados los podemos ver en el mapa de la Figura 8, tabla 4 y el grafico de la 

Figura 9. 

Figura 8. Mapa de la cobertura localizada en las áreas de influencia de los PER 

 

Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE (2017) e ICF 

(2014) 
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Tabla 4. Superficie abarcada por el área de influencia de PER 

Grupo Cobertura de suelo HIDROELE BIOMASA SOLAR EOLICA GEOTER. 

Sumatoria 

(Km2) 

Agropecuario 

Pastos y/o Cultivos 59.32 26.11 27.75 1.91 0.00 115.08 

149.48 
Café 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 8.99 

Agricultura Tecnificada 0.05 17.15 0.37 0.00 0.00 17.57 

Palma Africana 0.00 7.84 0.00 0.00 0.00 7.84 

Bosque 

Bosque Latifoliado 

Húmedo 40.83 3.54 2.33 0.05 0.00 46.75 

89.82 

Bosque Latifoliado Seco 5.25 3.09 8.79 2.55 0.00 19.68 

Pino Denso 10.92 0.45 0.00 0.06 0.00 11.43 

Pino Ralo 2.29 1.09 0.01 0.04 0.00 3.43 

Bosque Mixto 3.20 0.30 0.00 0.00 0.00 3.50 

Árboles Dispersos 3.49 0.79 0.60 0.15 0.00 5.02 

Vegetación 

Secundaria 

Vegetación Secundaria 

Seca 4.01 4.18 11.16 1.54 0.00 20.89 
41.34 

Vegetación Secundaria 

Húmeda 17.22 2.38 0.85 0.00 0.00 20.45 

 Sumatoria (Km2) 155.56 66.93 51.86 6.29 0.00  280.63 

Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE (2017) e ICF 

(2014). 

 

Figura 9. Gráfico de afectación de cobertura de suelo por parte del área de influencia de 

los PER 

 

Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE (2017) e ICF 

(2014) 
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De acuerdo al análisis espacial de los limites locales percibidos naturales, se puede 

identificar en la tabla 5, que los proyectos hidroeléctricos son los PER que mayor 

cobertura agropecuaria y boscosa han abarcado con el área de influencia asumida por este 

estudio, con un porcentaje del 56% de la sumatoria de todos los PER, es decir 134.34 

km2. 

Tabla 5. Superficie afectada por área de influencia de acuerdo al tipo de PER. 

Tipo de PER 
Cobertura suelo afectado (km2) Sumatoria 

afectación 

% 

Afectación Agropecuario Bosque 

HIDROELECTRICA 68.35 65.99 134.34 56% 

BIOMASA 51.10 9.26 60.36 25% 

SOLAR 28.12 11.73 39.84 17% 

EOLICA 1.91 2.85 4.75 2% 

GEOTERMICA 0.00 0.00 0.00 0% 

Sumatoria 149.48 89.82 239.29 100% 

 

Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE (2017) e ICF 

(2014). 

 

3. Análisis espacial de la conflictividad territorial por límites locales reales 

 

En cuanto a los resultados obtenidos con el análisis espacial realizado en límites locales 

reales, este se basó en los límites oficiales de las áreas protegidas del país proporcionados 

por el ICF y con actualización hasta el 2015. En dicho análisis se encontró que existen al 

2017, veinte (20) PER en áreas protegidas. De las cuales, el 90% (18) son hidroeléctricas, 

tal y como lo muestra la tabla 6 y los mapas mostrados en las figuras 9 al 10. 

 

Tabla 6. Cantidad de traslapes con áreas protegidas del ICF de acuerdo al tipo de PER 

Tipo de PER 

Área protegida afectada (unidad) 

Sumatoria 

afectación 
% 

Área 

protegida 

declarada 

Área 

protegida 

propuesta 

Microcuenca 

declarada 

HIDROELECTRICA 10 3 5 18 90% 

BIOMASA 1 0 0 1 5% 

SOLAR 0 0 0 0 0% 

EOLICA 1 0 0 1 5% 

GEOTERMICA 0 0 0 0 0% 

Sumatoria 12 3 5 20 100% 

 

Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE (2017) e ICF 

(2015). 
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Figura 9. Mapa de traslapes con áreas protegidas del ICF de acuerdo al tipo de PER 

 
Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE (2017) e ICF 

(2015) 

 

Figura 10. Mapa de traslapes con áreas protegidas del ICF de acuerdo al tipo de PER 

 
Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE (2017) e ICF 

(2015) 

DISCUSIÓN: CONFLICTOS TERRITORIALES IDENTIFICADOS  

 

De acuerdo a los resultados del análisis espacial de los límites reales de áreas protegidas 

y microcuencas productoras de agua del ICF, se han identificado que el 35% de los PER 

hidroeléctricos (18) y el 33% de los PER eólicos (1) están en traslape o conflicto territorial 

con estas áreas protegidas, como lo muestra la Tabla 7. En el caso de las PER fotovoltaica, 

biomasa y geotérmica, no muestran este tipo de conflicto. Valga aclarar, que en el caso 
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de los PER geotérmicos, hasta la realización de este estudio, todavía no estaba operando 

ninguno. 

Tabla 7. Cantidad de traslapes con áreas protegidas del ICF de acuerdo al tipo de PER 

No. 
Tipo de 

proyecto 

Proyectos en 

operación 

Límites 

reales 

afectados 

%Conflictividad 

1 Hidroeléctrica 52 18 35% 

2 Biomasa 23 1 4% 

3 Fotovoltaica 17 0 0% 

4 Eólica 3 1 33% 

5 Geotérmica 0 0 0% 

  Sumatoria 95 20  

Fuente: Elaboración propia basado en información de MI AMBIENTE (2017) e ICF 

(2015) 

Con estos resultados de análisis en límites locales reales, se comprueba que la hipótesis 

de que “Más del 25% de los proyectos de energía renovable aprobados en Honduras 

presentan conflicto local debido a su localización geográfica” se cumple parcialmente, ya 

que solo los PER hidroeléctricos y eólicos satisfacen esta por 35% y 33%, 

respectivamente. 

Como una forma de secundar el cumplimiento de la hipótesis, se usan los resultados del 

análisis en límites locales percibidos.  

Los cuales, en el caso de los límites locales percibidos humanos, donde se muestra que, 

en base a las áreas de influencia asumidas de los PER, los proyectos hidroeléctricos son 

los que abarcan más comunidades (46), después, en segundo y tercer lugar encontramos 

los proyectos de biomasa y solar con 28% y 22% (27 y 21 comunidades), 

respectivamente. Sobre estos, no se encontraron antecedentes de que la concentración 

geográfica de las competencias tecnológicas sea vencida, por lo tanto, como lo explica 

IREMA “hay un bajo nivel de participación concreta a nivel local. Falta el 

empoderamiento de las comunidades rurales y aisladas mediante conocimientos básicos 

en cuestiones tales como el mantenimiento y funcionamiento de las TER (Tecnologías de 

Energías Renovables) instaladas” (IREMA, 2015, p.20). Todo esto, conlleva a la 

exclusión del desarrollo económico y social generado por estos proyectos, con lo cual, las 

posibilidades de conflictos sociales aumentan. 

En lo referente a los límites locales percibidos naturales, se identificó que las PER 

hidroeléctricas son las que más han abarcado áreas agropecuarias y de bosque (134.34 

km2), de acuerdo al área de influencia asumido. En segundo lugar, la siguen las PER 

biomasa, con 60.32 km2. Esto demuestra que se requiere un estudio más amplio, para 

determinar si la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable es afectado por los PER. 

A la vez, zonas boscosas y biodiversas producen rubros económicos como el turismo 

ecológico, agroforestería, entre otras formas de explotación sostenible de recursos 

naturales que producen un crecimiento económico y social a las comunidades, con su 

afectación, se pone en riesgo, no solo el ambiente, sino el desarrollo y la economía local 

sostenible.  
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Figura 11. Esquema de la conflictividad territorial que generan las PER en las 

comunidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si agrupamos y conectamos, cada uno de los conflictos identificados de acuerdo a una 

cadena de afectaciones de las comunidades, donde el ser humano está en la cúspide, se 

obtiene un esquema conceptual (ver Figura 11) de la existencia de una exclusión 

geográfica de las competencias y beneficios de los PER por parte de las comunidades 

existentes en sus áreas de influencia, la cual está conectada con la afectación de sus 

medios de vida por el conflicto territorial con sus límites locales reales y percibidos. 

Para confirmar si los resultados van más allá de la teoría, se ha investigado organizaciones 

civiles como la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONOG), para 

descubrir si hay conflictos relacionados con las hidroeléctricas generadoras de energía 

renovable. Lo que se ha descubierto es que muchas comunidades no están a favor de este 

tipo de PER debido a que afecta sus “derechos indígenas y bienes naturales comunes”, y 

como muestra la Figura 12. 
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Figura 12. Imágenes de manifestaciones indígenas en contra de hidroeléctricas. 

 

Fuente: MILPAH4, 2017 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

  

Se puede concluir como las causas y tipos de conflictos potenciales de los proyectos de 

energía renovable a nivel territorial se deben al no respeto por los limites locales reales y 

percibidos, tanto humanos como naturales. Y esto dependen absolutamente de la 

ubicación e interacción del área de influencia de los proyectos de energía renovable (PER) 

con los medios de vida, áreas protegidas y comunidades que abarcan. Siendo los PER 

hidroeléctricos los que más impacto negativo pueden causar a nivel de conflictividad 

territorial y social, por lo cual, se recomienda que estos deben tomar en cuenta en su 

planificación y gestión los limites locales naturales y percibidos, áreas protegidas, medios 

de vida y la concentración geográfica de las competencias y beneficios de las PER, para 

esto es necesario incluir el uso de SIG para ejecutar análisis espaciales, tales como se han 

aplicado en estudio, para identificar conflictos territoriales previo a la aprobación de este 

tipo de proyectos. 

En lo referente al desarrollo de las familias de las comunidades del área de influencia de 

los PER gracias a la instalación de este tipo de proyectos, no se pudo encontrar 

documentación que trate esto, por lo que no se pudo identificar empoderamiento de las 

comunidades de las TER (Tecnologías de Energías Renovables) instaladas, y esto 

representa una exclusión directa de las comunidades de los beneficios económicos y 

tecnológicos por parte de estos proyectos, ya que parece ser la constante que los PER se 

                                                             
4 Movimiento indígena Lenca independiente de La Paz Honduras (MILPAH) 
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llevan los recursos de las comunidades pero no dejan nada de desarrollo a las mismas, 

con lo cual las probabilidades de inconformidad aumenta, y desde luego, las posibilidades 

de conflictos sociales aumentan. 

Por anterior, los PER están omitiendo y/o afectando tres grandes temáticas que las 

comunidades valoran en su cosmovisión (ver figura 11); el desarrollo humano inclusivo, 

áreas protegidas de biodiversidad/bosque y los medios de vida de las comunidades. Al 

deducir esto en base a los resultados del estudio, se entiende porque la discordia entre 

comunidades y PER ha aumentado exponencialmente en los últimos años. 

Debido al ambiente de discordia que producen los temas de concesiones de recursos 

naturales en nuestro país, se debe aclarar que los resultados obtenidos en este estudio 

académico son neutrales, no buscan crear criticas sensacionalistas o parcializadas, sino 

mostrar las debilidades a fortalecer por parte de las autoridades gubernamentales y la 

sociedad civil para asegurar que el uso de los recursos naturales renovables o no 

renovables se realice de manera sostenible, inclusiva y transparente, todo esto para evitar 

situaciones de conflicto que afectan la paz y desarrollo de nuestro país. 

…tendientes hacia la gestión y planificación territorial. El sistema que se persigue no es 

ayudar al cambio del sistema político, sino trabajar dentro del sistema para colaborar en 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población. (Buzai, 2005: p.5) 
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