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B. las obligaciones estatales de preservar el
derecho a la vida y la sobrevivencia frente
a la emergencia climática a la luz de lo es-
tablecido por la ciencia y los derechos hu-
manos

C. las obligaciones diferenciales de los Esta-
dos con respecto a los derechos de los/as
niños/as y las nuevas generaciones frente a
la emergencia climática

D. las obligaciones estatales emergentes de
los procedimientos de consulta y judiciales
dada la emergencia climática

E. las obligaciones convencionales de protec-
ción y prevención a las personas defenso-
ras del ambiente y del territorio, así como
las mujeres, los pueblos indígenas y las co-
munidades afrodescendientes en el marco
de la emergencia climática

La indivisibilidad, interrelación, interdepen-
dencia y universalidad de los derechos humanos 
han sido reconocidas ampliamente. Este enfoque 
tendrá particular relevancia para la interpretación de 
los estándares interamericanos y la elaboración  
de nuevos enfoques frente a los retos que plantea la 
crisis climática. El presente paper buscará ofrecer 
una visión innovadora para comprender mejor este 
concepto de los derechos climáticos.

Florian Huber
Director Oficina Ciudad de México, México y el Caribe

Fundación Heinrich Böll

Tenemos el gusto de presentar como nuestro 
segundo número de la serie de Ideas Verdes 
el paper La indivisibilidad e interdepen-

dencia de los derechos humanos: una perspectiva 
clave para la justicia climática de Soledad García 
Muñoz y Erin Daly. Sus reflexiones sobre la indivi-
sibilidad e interdependencia de los derechos huma-
nos frente a la crisis climática son parte de una serie 
de amici curiae presentados por distintos actores 
gubernamentales, internacionales, sociales y aca-
démicos en el contexto de una solicitud de opinión 
consultiva presentada por Chile y Colombia ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cor-
teIDH) sobre la interpretación de la Convención 
Americana respecto a la relación de las obligacio-
nes estatales en materia de derechos humanos con 
la lucha contra el cambio climático.

Con la opinión consultiva, la Corte tendrá la 
oportunidad de dar lineamientos interpretativos 
desde un enfoque interamericano de derechos hu-
manos respondiendo a las siguientes preguntas 
planteadas, lo cual tendrá gran relevancia para el 
diseño de políticas públicas en materia de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático, el acceso 
a la justicia y la cooperación internacional en ma-
teria de financiamiento climático. La Corte tendrá 
que dar respuesta a las preguntas formuladas res-
pecto a:

A. las obligaciones estatales derivadas de los
deberes de prevención y garantía en dere-
chos humanos vinculadas frente a la emer-
gencia climática

Prólogo 
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privada, salud, agua, alimentación, vivien-
da, participación en la vida cultural, dere-
cho a la propiedad y el derecho a no ser 
desplazado forzadamente. Sin perjuicio de 
los mencionados, son también vulnerables 
otros derechos, de acuerdo al artículo 29 
de la Convención, cuya violación también 
afecta los derechos a la vida, libertad y se-
guridad de la personas e infringe el deber 
de conducirse fraternalmente entre las per-
sonas humanas, como el derecho a la paz, 
puesto que los desplazamientos causados 
por el deterioro del medio ambiente con 
frecuencia desatan conflictos violentos en-
tre la población desplazada y la instalada 
en el territorio al que se desplaza, algunos 
de los cuales por su masividad asumen ca-
rácter de máxima gravedad.

Las autoras de esta contribución consideran 
que la solicitud de una Opinión Consultiva sobre 
emergencia climática y derechos humanos supone 
una especial oportunidad para que la Corte Inter-
americana reafirme y profundice dicho estándar en 
relación específica con la emergencia climática, 
identificando expresamente cómo la misma afecta 
al principio de indivisibilidad, interdependencia e 
interrelación de los derechos humanos, incluido el 
derecho humano a un medio ambiente sano. 

Este paper busca ampliar el reconocimiento 
de que “el derecho humano a un medio am-
biente sano” está estrechamente relacionado 

“con una serie de derechos sustantivos y procesales 
que inciden en la vida, supervivencia y desarrollo 
de las generaciones presentes y futuras y que es-
tán protegidos por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (en adelante,  “la Convención 
Americana” o “CADH”) y numerosos tratados in-
teramericanos y universales de derechos humanos 
y ambientales”1.

Ya la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, a través de su Opinión Consultiva número 
23 de 2017, reconoció el derecho a un medio am-
biente sano como un derecho individual y autóno-
mo, refiriéndose a los efectos adversos del cam-
bio climático y mencionando la obligación de los 
Estados de evitar daños ambientales transfronter-
izos que puedan violar los derechos humanos de 
las personas fuera de su territorio2. Asimismo, en 
dicha Opinión Consultiva, esta Corte dejó asenta-
do que hay una serie de derechos especialmente 
vulnerables a las afectaciones ambientales, esta-
bleciendo que:

66. La Corte considera que, entre los dere-
chos particularmente vulnerables a afecta-
ciones ambientales, se encuentran los de-
rechos a la vida, integridad personal, vida

1. Introducción
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de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana”, que según la De-
claración Universal de Derechos Humanos “es el 
fundamento de la libertad,  la justicia y la paz en el 
mundo”7. Ambos Pactos Internacionales reconocen 
que los derechos enunciados en ellos “se derivan de 
la dignidad inherente a la persona humana”8. Esto 
surge no sólo de la relación entre los dos conjun-
tos de derechos, sino también de la relación entre 
los derechos garantizados en cada Pacto. Adicio-
nalmente, cada vez más, los derechos ambientales 
se reconocen como parte de la familia de derechos 
fundamentales que son indivisibles, interdepen-
dientes e interrelacionados con otros derechos ci-
viles, políticos, sociales, económicos y culturales9. 

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en ade-
lante, Comité DESC) de Naciones Unidas también 
ha reafirmado los principios de interdependencia e 
indivisibilidad en relación con los DESC, estable-
ciendo que: 

los derechos reconocidos en el Pacto pue-
den hacerse efectivos en el contexto de una 
amplia variedad de sistemas económicos y 
políticos, a condición únicamente de que la 
interdependencia e indivisibilidad de los de-
rechos humanos, sean los principios utiliza-
dos para su aplicación.10

El reconocimiento de la indivisibilidad de los dere-
chos humanos está igualmente presente en el derecho 
interamericano de los derechos humanos. Así, el Proto-
colo de San Salvador establece en su Preámbulo:

A estas alturas ya está bien establecido que 
“Todos los derechos humanos son univer-
sales, indivisibles e interdependientes y es-

tán relacionados entre sí”3. Esto es evidente en el 
derecho positivo de los derechos humanos, que ha 
reiterado con frecuencia el principio desde su pri-
mera articulación explícita en la Conferencia de Te-
herán en 1968, en la que se afirmó que “ los derechos 
humanos y las libertades fundamentales son indivis-
ibles, es imposible la plena realización de los dere-
chos civiles y políticos sin el disfrute de los derechos 
económicos,  sociales y culturales”4. 

Por su parte, los dos Pactos Internacionales son 
explícitos en este punto, reconociendo en ambos 
preámbulos que “con arreglo a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, no puede rea-
lizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute 
de las libertades civiles y políticas y liberado del 
temor y la miseria, a menos que se creen las con-
diciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos civiles y políticos, tanto como de sus de-
rechos económicos, sociales y culturales”5. Y una 
manifestación más reciente la encontramos en la 
Resolución de 2022 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el derecho humano a 
un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, 
la cual reafirma “que todos los derechos humanos 
son universales, indivisibles, interdependientes e 
interrelacionados”6.

Pero no se trata sólo de una cuestión de derecho 
positivo. La indivisibilidad de los derechos huma-
nos es igualmente evidente en la naturaleza de los 
instrumentos de derechos humanos que tienen su 
fuente de inspiración en la “dignidad intrínseca y 

2. El principio de indivisibilidad, interdependencia  
 e interrelación de los derechos humanos 
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Destaca también el informe de REDESCA sobre 
“Empresas y Derechos Humanos: Estándares Inte-
ramericanos”, en el que se desarrollan los criterios 
interamericanos aplicables en la materia, entre los 
cuales se encuentran el denominado Universalidad, 
Indivisibilidad, Interdependencia e Interrelación 
de los Derechos Humanos. En cuanto al mismo, di-
cho informe establece que:

El reconocimiento del carácter universal, 
indivisible, interdependiente e interrelacio-
nado de los derechos humanos median-
te la adopción y aplicación de diversos 
instrumentos y tratados sobre la materia 
implica la exigencia de cerrar las bre-
chas existentes de protección de los de-
rechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales en comparación con los 
derechos civiles y políticos desde los di-
versos campos que los afectan. Dada la 
conexidad y estrecha relación entre unos 
y otros, como la de su naturaleza univer-
sal y arraigo interamericano, estos prin-
cipios deben ser reafirmados al prestar 
especial atención a la realización de los 
derechos humanos, teniendo en cuenta  
los múltiples impactos que se puedan gene-
rar en el marco de actividades y operacio-
nes empresariales13.

Consideramos que la Corte Interamericana 
también tiene una oportunidad sin precedentes 
en relación con la afirmación de las obligaciones 
que tienen los Estados americanos de respetar y 
garantizar los derechos humanos frente a las acti-
vidades empresariales que los ponen en riesgo, en 
el contexto de la emergencia climática, aplicando 
también de manera expresa en relación con los ac-
tores económicos y empresariales el criterio/prin-
cipio antes señalado. 

Considerando la estrecha relación que exis-
te entre la vigencia de los derechos económi-
cos, sociales y culturales y la de los derechos 
civiles y políticos, por cuanto las diferentes 
categorías de derechos constituyen un todo 
indisoluble que encuentra su base en el re-
conocimiento de la dignidad de la persona 
humana, por lo cual exigen una tutela y pro-
moción permanente con el objeto de lograr 
su vigencia plena, sin que jamás pueda jus-
tificarse la violación de unos en aras de la 
realización de otros.

También la CorteIDH se ha referido en diversas 
ocasiones a la indivisibilidad de los derechos hu-
manos. Entre ellas en la ya citada Opinión Consul-
tiva 23/17, donde reiteró que

“(…) la interdependencia e indivisibilidad 
existente entre los derechos civiles y políti-
cos, y los económicos, sociales y culturales, 
puesto que deben ser entendidos integral-
mente y de forma conglobada como derechos 
humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles 
en todos los casos ante aquellas autoridades 
que resulten competentes para ello”11. 

Por su parte, desde su puesta en marcha, la Re-
latoría Especial sobre los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), ha centrado su accionar en el enfoque de in-
divisibilidad e interdependencia de los derechos hu-
manos, desarrollando una metodología denominada 
“perspectiva DESCA” para la realización del manda-
to. La misma, fue definida como una nueva manera de 
mirar a los derechos humanos a través del prisma  
de la indivisibilidad en confluencia con otros enfoques 
centrales en la acción del mandato, como lo son el gé-
nero, la interseccionalidad o la interdisciplinariedad12. 
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y los tribunales deben adoptar una visión holística 
de cómo se ejercen y disfrutan los derechos en la 
experiencia vivida por las personas. 

Además, algunos derechos son específicos e in-
terseccionales, en particular en la medida en que 
protegen los derechos de poblaciones específicas 
–como son las mujeres, los pueblos indígenas, o la 
infancia– no sólo de la discriminación en sí mis-
ma, sino de la discriminación en el ejercicio de los 
derechos. Por ejemplo, el derecho al agua potable 
debe garantizarse de forma no discriminatoria, in-
dependientemente de dónde vivan las personas o de 
cuánto puedan pagar14. Y todas las personas, inclui-
das las niñas y los niños, deben tener oportunidades 
adecuadas para participar en la adopción de deci-
siones sobre el medio ambiente y otras cuestiones 
sociales importantes15. 

En la base de todo esto está la importancia cru-
cial de asegurar prácticas democráticas sólidas y 
el compromiso con el Estado de Derecho para ga-
rantizar todos los derechos y su disfrute efectivo16.
Además, los derechos procesales, incluidos los de-
rechos a la información, la participación y el acceso 
a la justicia, se refieren a todos los asuntos relacio-
nados con el medio ambiente, incluidos los asuntos 
que tienen impactos en la salud, el acceso al agua 
segura y adecuada, el acceso a alimentos nutritivos, 
entre otros17.

La Solicitud identifica diferentes derechos que 
están siendo y serán cada vez más afectados por los 
impactos del cambio climático. Aunque señala las 
variaciones en diferentes regiones de Chile y Co-
lombia, evidenciando cómo los derechos en riesgo 
están interrelacionados, son interdependientes y, en 

A unque puede haber diferencias de opinión 
acerca de si todos los derechos están nece-
sariamente entrelazados con todos los de-

más derechos, y de qué manera, la proposición ge-
neral de que los derechos se refuerzan mutuamente 
y que las personas dependen para su disfrute de 
algunos derechos de la protección y el cumplimien-
to de otros derechos es indiscutible, como cuestión 
de lógica y derecho. La abreviatura del concepto a 
menudo se conoce simplemente como el principio 
de indivisibilidad, pero los derechos afectados por 
el cambio climático también son interdependientes 
y están interrelacionados. 

La interrelación entre los derechos indica que 
son pertinentes entre sí, que están conectados de al-
guna manera, aunque sólo sea en la medida en que 
todos ellos surgen del reconocimiento de la digni-
dad inherente a todas las personas que integran la 
familia humana. La interdependencia sugiere una 
relación más estrecha entre los derechos, de modo 
que la protección de un derecho es necesaria para 
el disfrute de otro, como los derechos relacionados 
con la educación, el idioma y la cultura. Estos dere-
chos son interdependientes en el sentido de que la 
efectividad de uno fortalece al otro. 

Lo más contundente de todo es el reconocimien-
to de la indivisibilidad de los derechos, de modo 
que un derecho simplemente no puede existir sin 
otro. Como se mostrará más adelante, los derechos 
ambientales son indivisibles con muchos derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y cultura-
les, porque ninguno de ellos puede disfrutarse en 
un clima inestable e insalubre para la vida humana.  
De esta forma, los derechos operan conjuntamente 

3. La indivisibilidad de los “derechos climáticos” 
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necesariamente derechos de participación como el 
“derecho de acceso a la información y las obliga-
ciones relativas a la producción activa de informa-
ción y transparencia”, reflejadas en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos fundacional, 
así como en el más reciente Acuerdo de Escazú. 

Además, en la Observación General 36, el Co-
mité de Derechos Humanos de la ONU afirma que 
el artículo 6 (“Derecho a la vida”) del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos “es muy 
valioso por sí mismo, como derecho inherente a 
todo ser humano, pero también constituye un de-
recho fundamental, cuya protección efectiva es el 
requisito previo para el disfrute de todos los demás 
derechos humanos y cuyo contenido puede basarse 
en otros derechos humanos”21. En particular, el Co-
mité de Derechos Humanos explica que: 

La degradación del medio ambiente, el cam-
bio climático y el desarrollo insostenible 
constituyen algunas de las amenazas más 
acuciantes y graves a la capacidad de las 
generaciones presentes y futuras de disfrutar 
del derecho a la vida. (...) El cumplimiento 
de la obligación de respetar y garantizar el 
derecho a la vida, y en particular a una vida 
digna, depende, entre otras cosas, de las me-
didas adoptadas por los Estados Parte para 
preservar el medio ambiente y protegerlo 
contra los daños, la contaminación y el cam-
bio climático causados por agentes públicos 
y privados22.

Asimismo, la Pregunta C, relativa a los derechos 
de la infancia y de las nuevas generaciones, impli-
ca una amplia gama de derechos interconectados, 
incluidos los derechos procesales protegidos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño23 y varios 
derechos garantizados en la Convención America-
na, incluidos el derecho a la vida, el derecho a la 
integridad personal y el derecho a la privacidad, to-
dos los cuales se ven amenazados por los impactos 
del cambio climático24. 

En la Pregunta D se indaga sobre cómo se pue-
den garantizar los procedimientos de consulta y 
los recursos judiciales en vista de los múltiples 
impactos del cambio climático, mientras que en la 
pregunta E se refiere a las poblaciones en mayor si-
tuación de vulnerabilidad frente al cambio climático, 

algunos casos, indivisibles. Como dice la Solicitud 
en relación con la región andina: 

habría un aumento del 100-200% en la po-
blación afectada por las inundaciones; el 
aumento de la incidencia de enfermedades 
como el paludismo, el dengue y el chikun-
gunya; un impacto negativo de hasta el 85% 
de la flora y fauna de la región; una dismi-
nución de la producción agrícola debido a 
sequías cada vez más frecuentes; una reduc-
ción de la agricultura debido al aumento 
de la temperatura, y una reducción de las 
poblaciones de peces debido a la acidifica-
ción de los océanos. Según el IPCC, esto sin 
duda se traducirá en un aumento de la mo-
vilidad humana y hay pruebas de que esto 
ya está ocurriendo. Este desplazamiento ten-
drá impactos diferenciados en poblaciones 
en situación de vulnerabilidad, incluyendo 
poblaciones costeras, habitantes de islas, 
pueblos indígenas, comunidades afrodes-
cendientes y campesinos18.

Los derechos interdependientes identificados 
aquí incluyen los derechos a la salud que están en 
riesgo de enfermedad, los derechos a la subsisten-
cia causados por la disminución o la incertidumbre 
en la producción agrícola, los derechos relaciona-
dos con la cultura y la participación política que 
se sacrifican en tiempos de migración y movilidad 
forzadas, y más. Además, todos los derechos recaen 
de manera desproporcionada sobre las mujeres y 
las poblaciones que ya están marginadas y, por lo 
tanto, son más vulnerables19.

De hecho, la Corte debe reconocer la indivisibi-
lidad de los derechos pertinentes a las Cuestiones 
específicas planteadas en la Solicitud. Específica-
mente, la Pregunta A sobre “Obligaciones de los 
Estados derivadas de los deberes de prevención y 
garantía de los derechos humanos en relación con 
la emergencia climática” se refiere a todos los de-
rechos civiles, políticos, económicos, sociales, cul-
turales y ambientales relevantes para Colombia, 
Chile y la región20. 

En cuanto a la Pregunta B, Chile y Colombia 
señalan que las obligaciones de los Estados de 
preservar el derecho a la vida y a la supervivencia 
en relación con la emergencia climática implican 
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y obligaciones interamericanas de derechos huma-
nos. En especial, llamamos a tomar en cuenta que, 
como lo dice dicho documento:   

9. Los Estados deben cumplir sus obligacio-
nes internacionales de proteger y garantizar 
el disfrute y ejercicio de los derechos huma-
nos de todas las personas que, a consecuen-
cia de impactos ambientales, incluyendo 
aquellos atribuibles al cambio climático, 
se vean significativamente afectadas tan-
to individual como colectivamente. En ese 
sentido, al momento de cumplir sus obliga-
ciones, deben procurar hacerlo tomando en 
cuenta la interdependencia e indivisibilidad 
existente entre todos los derechos, entendi-
dos integralmente y de forma conglobada, 
sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los 
casos ante aquellas autoridades que resulten 
competentes para ello.

como son las mujeres, las personas defensoras del 
medio ambiente, las comunidades indígenas y las 
comunidades afrodescendientes, en particular por-
que se trata de factores interseccionales25. A tales 
poblaciones también se le afectan derechos de ma-
nera indivisible e interdependiente, tanto de carác-
ter civil y político, como económico, social, cultu-
ral y ambiental. 

Del mismo modo, la Pregunta F se refiere, en-
tre otras cosas, a las dificultades particulares de las 
personas que se ven desplazadas por la fuerza o 
forzadas a migrar dentro de un país o internacional-
mente. También debe reconocerse la indivisibilidad 
de los derechos civiles, políticos, sociales, econó-
micos, culturales y ambientales de estas personas26. 

Al respecto, como en relación con los demás 
temas planteados por la solicitud, conviene que la 
Corte Interamericana tome en cuenta los estándares 
fijados por la CIDH y la REDESCA, en la Resolu-
ción 3/2021 sobre Emergencia Climática: Alcance 
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que debe guiar a los Estados, individual y manco-
munadamente, en el cumplimiento de sus obliga-
ciones para la realización de los derechos humanos 
de todas las personas y poblaciones significativa-
mente afectadas por la emergencia climática. Ello 
también supone desarrollar estándares aplicando el 
criterio interamericano sobre la universalidad, in-
terdependencia, indivisibilidad e interrelación de 
los derechos humanos, en relación con las activi-
dades empresariales y económicas, en especial las 
que contribuyen adversamente a las causas de la 
emergencia climática y sus consecuencias negati-
vas en los derechos humanos. 

La Opinión Consultiva de la Corte Interame-
ricana derivada de este proceso está llamada 
a ser una herramienta fundamental para los 

Estados y actores que actúan en el ámbito intera-
mericano, en sus esfuerzos por asegurar el respeto 
y la garantía de los derechos humanos frente a la 
emergencia climática. Por ello, será de enorme re-
levancia que, al momento de abordar los distintos 
aspectos de la Solicitud y definir las obligaciones 
de derechos humanos propias de los Estados en el 
contexto de la emergencia climática, la Corte Inte-
ramericana procure reafirmar y hacer explícita la 
“perspectiva de indivisibilidad e interdependencia” 

4. Conclusiones 
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partido Alianza 90/Los Verdes. Tiene su sede central en Berlín y actualmente 
cuenta con 33 oficinas repartidas por todo el mundo. En América Latina 
la fundación se siente especialmente comprometida, junto con muchas 
organizaciones contrapartes, con la política climática, la promoción de la 
democracia y de la justicia de género, así como con la realización de los 
derechos humanos. 
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