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Resumen

Este artículo identifica y analiza estudios 
sobre el autoritarismo en Honduras entre 
1990 y 2024. Su objetivo es comprender 
las raíces y la evolución de las dinámicas 
autoritarias en el país, reconociendo algunos 
antecedentes desde la década de 1980. 
Se explora la historia política reciente de 
Honduras, principalmente desde una óptica 
de ciencias políticas, a través de una revisión 
de la literatura existente sobre el autoritarismo 
en Honduras durante el período de 1990 a 
2024. El trabajo evidencia la interconexión 
de factores políticos, sociales y económicos 
con las prácticas no democráticas, y se cons-
truye con técnicas de revisión documental, 
que permiten identificar, examinar y analizar 
una amplia variedad de fuentes las cuales se 
seleccionaron de acuerdo con la credibilidad 
del autor en el campo y el prestigio del lugar 
de publicación. 

En relación con la estructura del mismo, en 
primer lugar, se abordan los antecedentes del 
autoritarismo en Honduras durante la década 
de los 80. En segundo lugar, se analizan los 
acontecimientos en las décadas de 1990 y 
2000. El tercer punto se centra en el golpe de 
Estado de 2009 y sus consecuencias inme-
diatas. Como cuarto apartado, se examina la 
administración de Juan Orlando Hernández, 
seguida por un quinto que evalúa los efectos 
de la pandemia en la democracia hondureña. 
El sexto apartado aborda la administración de 
Xiomara Castro y el partido Libre, mientras 
que el séptimo incorpora un análisis sobre 
la relación entre democracia y autoritarismo 
ambiental. Finalmente, se presentan las 
conclusiones derivadas del análisis de la litera-
tura que aborda el autoritarismo en Honduras.

Abstract

This article identifies and analyzes studies 
on authoritarianism in Honduras between 
1990 and 2024. Its aim is to understand the 
roots and evolution of authoritarian dynamics 
in the country, recognizing some background 

since the 1980s. It explores the recent political 
history of Honduras, primarily from a political 
science perspective, through a comprehensive 
review of existing literature on authoritaria-
nism in Honduras during the period from 
1990 to 2024. The work highlights the inter-
connection of political, social, and economic 
factors with undemocratic practices and is 
built on documentary review techniques, 
which allow for the identification, examina-
tion, and analysis of a wide variety of sources 
selected based on the credibility of the author 
in the field and the prestige of the place of 
publication.

Regarding its structure, the article first 
addresses the background of authoritarianism 
in Honduras during the 1980s. Secondly, it 
analyzes the events in the 1990s and 2000s. 
The third section focuses on the 2009 coup 
d’état and its immediate consequences. As a 
fourth section, it examines the administration 
of Juan Orlando Hernández, followed by a 
fifth section that evaluates the effects of the 
pandemic on Honduran democracy. The 
sixth section addresses the administration of 
Xiomara Castro and the Libre party, while 
the seventh incorporates an analysis of the 
relationship between democracy and environ-
mental authoritarianism. Finally, the conclu-
sions derived from the analysis of literature 
addressing authoritarianism in Honduras are 
presented.

Introducción y metodología

La investigación sobre el autoritarismo en 
Honduras es un campo complejo y diverso, 
donde convergen múltiples perspectivas y enfo-
ques. Este estado del arte se construye a través 
de una metodología cualitativa, utilizando 
técnicas de revisión documental para examinar 
una amplia gama de textos académicos, inves-
tigaciones y otros materiales considerados 
relevantes que han abordado el autoritarismo 
en Honduras. Esta metodología permite una 
comprensión profunda y contextualizada de 
las diferentes perspectivas, enfoques y hallazgos 
presentes en la literatura sobre el tema.
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En cuanto a la conceptualización del auto-
ritarismo, esto ha implicado un desafío en 
relación con alcanzar consensos y definiciones 
claras, pero, en este caso, se resaltan tres en 
relación con el contexto hondureño. En primer 
lugar, Ajenjo Fresno (2009) propone que el 
autoritarismo en Honduras se caracteriza por 
la hegemonía de un partido político o líder, 
que controla todas las instituciones del Estado 
y reprime la disidencia política. Por otro lado, 
según Cálix & Sierra (2005), el autoritarismo 
se manifiesta a través de la falta de separación 
de poderes, la corrupción generalizada y la 
impunidad de los actores políticos. Con otro 
tipo de aproximación, Aguilar (2009) destaca 
que el autoritarismo puede manifestarse 
mediante golpes de Estado, como el ocurrido 
en Honduras en 2009, e incluso antes, que 
han impedido un proceso democrático y 
consolidan el poder en manos de una élite 
política, lo cual es importante destacar en el 
caso de Honduras.

Estas definiciones sugieren que el autori-
tarismo en el país implica un control centra-
lizado del poder, la ausencia de mecanismos 
democráticos efectivos y la prevalencia de la 
corrupción, la violencia y la impunidad en el 
ejercicio del gobierno. Para esta investigación, 
se hará énfasis en identificar estudios que lo 
aborden como un sistema de gobierno en el 
cual el poder está concentrado en una sola 
persona o grupo, limitando las libertades 
civiles y políticas de los ciudadanos.

1. Honduras en la década de 1980

A principios de la década de 1980, 
Honduras experimentó un retorno a la demo-
cracia después de un período de gobiernos 
militares, de inestabilidad política, golpes de 
Estado y la dependencia económica de la 
producción y exportación de productos agrí-
colas como el banano, por parte de compa-
ñías extranjeras (Laínez & Meza, 1973; Acker, 
1988; Euraque, 1996; Carías, 2007). Esta 
última tuvo mucha importancia en la historia 
de Honduras (Molina Chocano, 1976; Murga 
Frassinetti, 1978).

 Durante la década de 1980, Honduras 
desempeñó un papel importante en la Guerra 
Fría en América Central, como un aliado 
estratégico de Estados Unidos en la región 
albergando bases militares (Lapper & Painter, 
1985; Delgado Fiallos, 1986; Barahona, 
1989; Schulz & Schulz, 1994). Estas sirvieron 
de apoyo a las fuerzas anticomunistas 
en Centroamérica durante la Guerra Fría 
(Anderson, 1983; Becerra, 1987; Rosenberg 
et al., 1990) y fueron utilizadas para entrenar 
a fuerzas contrainsurgentes, para llevar a cabo 
operaciones encubiertas en países vecinos 
(Oseguera de Ochoa, 1990; Canizales, 2008), 
así como para reprimir los intentos de insu-
rrección interna (Alvarado, 1987; Becerra, 
1987). 

Simultáneamente, miles de personas 
huyeron de la violencia y la persecución 
de países como El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala, y se establecieron en campa-
mentos de refugiados en Honduras (Boyer, 
1982). Sin embargo, también en Honduras 
hubo un flujo constante de desplazados 
internos que buscó refugio y amparo ante 
cortes internacionales (Herrera Cáceres, 1987; 
Pérez-Brignoli, 1989).

La participación de Honduras en las 
guerras de la región dio lugar a violaciones de 
derechos humanos, incluyendo desapariciones 
forzadas, torturas y ejecuciones extrajudi-
ciales (Anderson, 1988; Torres-Rivas, 2010), 
generando tensiones internas y conflictos 
políticos con países vecinos relacionados por 
la posición de Honduras y su relación con 
Estados Unidos (Rosenberg & Shepherd, 
1983; CEDOH, 1986; Rouquié, 1994; Funes, 
1995). Lo anterior muestra que los conflictos 
en El Salvador, Guatemala y Nicaragua influ-
yeron en la política hondureña (Torres-Rivas, 
2010).  En este sentido, Argueta (2016) señala 
que “[a] Honduras no se le puede excluir del 
contexto de precariedad por el hecho de no 
ser formalmente una sociedad de posguerra”, 
comprendiendo se han seguido trayectorias 
paralelas de largo plazo, que condicionan su 
régimen político actual (Mahoney, 2001).
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En la década de los 80, se dio un intento 
de transición hacia la democracia y se esta-
bleció la Constitución de 1982, pero conti-
nuaban problemas políticos y económicos, 
como la desigualdad, la corrupción y la repre-
sión política (Sieder, 1996; Pino & Thorpe, 
1992), por ejemplo, agricultores y campesinos 
tuvieron cambios que afectaron sus condi-
ciones de vida (Ruhl, 1984; Peckenham & 
Street, 1985) y algunas intentos insurrección 
de grupos revolucionarios que no prosperaron 
como en los países vecinos (Schulz, 1992). 
Aunque se celebraron elecciones —con la 
participación de varios partidos políticos— el 
Partido Liberal y el Partido Nacional fueron 
los principales en competencia, lo que no 
siempre permitió un verdadero pluralismo 
(Posas, 1981; CEDOH, 1986), ya que se 
continuaba con prácticas caudillistas (Morris, 
1984). En 1981, se eligió a Roberto Suazo 
Córdova, del Partido Liberal de Honduras, 
como el primer presidente constitucional de 
la República y su mandato abarcó desde el 
27 de enero de 1982 hasta el 27 de enero de 
1986 (Posas & Del Cid, 1983). En 1985, se 
celebraron nuevamente elecciones presiden-
ciales en Honduras. En esta ocasión, José 
Azcona, del Partido Liberal, ganó la presi-
dencia y asumió el cargo en 1986 (Córdova, 
1985). También en estas elecciones se 
mantuvo la hegemonía de los partidos Liberal 
y Nacional (Posas, 1989; Salomón, 1996) que 
en muchos casos llegaban a acuerdos políticos 
(Molina, 1986), como lo hicieron para la 
elaboración de la misma constitución.

Ya en la década de 1990, la firma de la 
paz en El Salvador, Guatemala y Nicaragua 
contribuyó a la estabilidad en la región 
centroamericana, repercutiendo positivamente 
en Honduras, donde los derechos humanos 
eran una preocupación importante, por 
los informes de abusos por parte de las 
fuerzas de seguridad en la década anterior 
(Córdova, 1990; Salomón, 1996). A pesar de 
los avances en el ámbito político, Honduras 
enfrentaba la pobreza y la desigualdad econó-
mica (Oseguera de Ochoa, 1990). 

2. Honduras durante la década de 
1990 y 2000 

La gestión de los problemas mencionados 
fue importante para la consolidación del 
proceso democrático. Durante la década de 
1990, se implementaron reformas de ajuste 
estructural, incluyendo la apertura comer-
cial, la privatización de empresas estatales 
y la reducción de barreras para la inversión 
extranjera (Oseguera de Ochoa, 1990; Bendel, 
1993). Hubo un impacto en la estructura del 
sector agrario en la tenencia de la tierra, la 
producción agrícola y la participación en los 
mercados globales, lo que generó críticas 
de los pequeños agricultores, por privilegiar 
a las grandes empresas (Cáceres & Zelaya, 
2011). En esta época, también se desarrolló la 
maquila para atraer inversiones, con trabaja-
doras y trabajadores urbanizados que recibían 
una baja remuneración (Armbruster-Sandoval, 
2003).

A pesar de la transición hacia la demo-
cracia, Honduras continuaba enfrentando 
problemas de derechos humanos, incluyendo 
la presencia de grupos armados irregulares y 
tensiones políticas internas (Aguilar Urbina, 
1994). Los desafíos de la cultura política 
en Honduras en la década de 1990 eran el 
rompecabezas donde convivían los valores 
democráticos y autoritarios (Seligson & Booth, 
1995; Cruz & Córdova Macías, 2004). A esto 
se suma que los partidos políticos no estaban 
obligados a revelar públicamente sus fuentes 
de financiamiento; esto permitía que reci-
bieran fondos sin transparencia, de diversas 
fuentes, de manera discrecional (Casco, 
2011). Además, dentro de los partidos se 
generaron relaciones de tipo patrón-cliente, 
con una serie de incentivos para crear partidos 
cartel y/o nepotistas, por no lograr un “secreto 
eficiente” (Taylor-Robinson, 1996).

En esta década, se continuaron los 
esfuerzos de consolidación de la democracia. 
Por ejemplo, las elecciones presidenciales 
y legislativas en 1993 y 1997 se llevaron a 
cabo de manera libre y justa, fortaleciendo la 
participación política; además, se hizo visible 
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un traspaso de poder civil de forma pacífica. 
También, se realizaron esfuerzos para forta-
lecer el poder Judicial y el Legislativo, contri-
buyendo a la rendición de cuentas y al Estado 
de derecho (Salomón, 1996, 2000). En esta 
década, hubo una mayor apertura política y 
libertad de prensa y un debate político más 
pluralista. Sin embargo, Honduras seguía 
subordinado a las políticas de los Estados 
Unidos (Kinzer, 2001); a esto se suma que 
continuaban siendo un punto de conexión 
importante para el traslado de drogas entre 
Colombia y los Estados Unidos, lo que generó 
interés para el narcotráfico (Rosenberg, 1988).

En 1994, asumió la presidencia Carlos 
Roberto Reina (1994-1998), del Partido 
Liberal, que se caracterizó por esfuerzos para 
abordar problemas de corrupción y mejorar 
la transparencia (Rosenberg, 1995). Durante 
su mandato, se promovieron reformas para la 
disminución del papel de las Fuerzas Armadas 
en Honduras (Ruhl, 1996). Este proceso 
estuvo influenciado por presiones externas 
del contexto internacional que abogaba por 
la reforma del sector de seguridad (Argueta 
& Walter, 2020). No obstante, Reina enfrenta 
desafíos como la persistencia de la pobreza y 
la inequidad social (Meza et al., 2003). 

El siguiente presidente fue Carlos Roberto 
Flores (1998-2002), también del Partido 
Liberal, que enfrentó importantes desafíos, 
como la recuperación económica tras el 
huracán Mitch en 1998, que causó daños 
significativos (CEPAL, 1999). Flores buscó 
mejorar la infraestructura y las condiciones 
de vida. Dicha reconstrucción y recuperación 
llevó un tiempo y recursos (D’Ans, 2008) y el 
desarrollo de un discurso de reconstrucción 
que no siempre se llevó a la práctica (Jeffrey, 
1999). Se reconoce que hubo cierta la esta-
bilidad política (Mejía, 2002; Fleming, 2002), 
pero persistía de la pobreza, la falta de opor-
tunidades y la influencia de grupos ilegales en 
Honduras que contribuyeron a un aumento 
de la criminalidad durante los años noventa 
(Meza et al., 2003).

Ya en la década de 2000, Ricardo Maduro, 
del Partido Nacional, asumió la presidencia 

del 27 de enero de 2002 al 27 de enero 
de 2006. Continuaron algunos avances en 
cuanto a celebración de elecciones, pero 
persistían la pobreza, la desigualdad y la 
percepción corrupción (Cruz et al., 2007; 
Chayes, 2007). En esta época, hubo un 
aumento en la preocupación por la seguridad 
debido a la delincuencia (Caldera, 2003) y 
también se desarrolló una importante orga-
nización de grupos sindicales y movimientos 
sociales (Posas, 2004; Barahona, 2005; Ajenjo 
Fresno, 2007).

Cabe destacar que hubo aportes por parte 
del Estado en la generación de información, 
por ejemplo, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (2006), con documentos 
emitidos por el gobierno acerca de las activi-
dades de defensa del ejército, donde mostraban 
la colaboración militar a la seguridad nacional, 
su respuesta a desastres naturales y su parti-
cipación con otras agencias gubernamentales 
y gobiernos internacionales. Sin embargo, 
se puede interpretar que las fuerzas armadas 
tenían una gran cantidad de roles no tradi-
cionales, lo que dificultó que se completara la 
transición, por lo que el país permaneció en la 
zona gris entre la democracia y el autoritarismo 
(Boussard, 2003). En este sentido, Barrachina 
Lisón (2009) analiza las políticas de seguridad 
y defensa implementadas en Honduras durante 
el periodo 2002-2006 y como se gestionó 
la gobernabilidad, la seguridad y la defensa 
en contextos de transición democrática, con 
desafíos de seguridad en un entorno de inesta-
bilidad política y social.

Ya en la lógica electoral, Taylor-Robinson 
(2006) examina los procesos políticos de 
Honduras en 2005, que parecían llevarse en 
consonancia con una democracia electoral. Del 
mismo modo, la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) 
evaluaba la participación ciudadana y otros 
indicadores relacionados con la democracia 
(Cruz et al., 2007; Seligson, 2011; LAPOP, 
2012). En conjunto, estos trabajos permitieron 
una comprensión más completa de la compleja 
cultura política en Honduras desde una óptica 



Vol. 79, núm. 776, enero-marzo, 2024

70
Luis Eduardo Aguilar Vásquez.
Estado del arte del autoritarismo en Honduras 1990-2024, pp. 65-95.

ISSN 2788-9580 (en línea)  ISSN 0014-1445 (impreso)   ecaEstudios Centroamericanos

internacional, en la que se cumplían algunos 
estándares de participación electoral.

Incluso, de forma más precisa, Cálix 
& Sonnleitner (2006) señalan situaciones 
que llaman la atención, como “la paradoja 
hondureña”. En esta identifican que, a pesar 
de un menor desarrollo humano, en especial 
bajos desempeños educativos, había una alta 
asistencia electoral. Esto resulta problemático 
porque se pueden tener procesos democrá-
ticos formales de “calidad”, pero incapaces 
de abordar eficazmente las necesidades y aspi-
raciones de la población de una mejor vida. 
Siguiendo con esta idea, Torres-Rivas (2007) 
ofrece un análisis profundo de los aspectos 
históricos, sociales y políticos de los países 
centroamericanos y de democracias creadas 
desde arriba que lograron la continuidad 
electoral, pero que estaban lejos de resolver 
los problemas de desigualdad y pobreza para 
la mayoría de la población. También Lehoucq 
(2004, 2012, 2013) aborda los desafíos 
profundos en relación con la conformación de 
la democracia en Honduras. 

En ese contexto, Manuel Zelaya asumió 
la presidencia el 27 de enero de 2006. Los 
comicios evidenciaron la consolidación del 
bipartidismo y la ausencia de una tercera 
fuerza política, la desvinculación de la ciuda-
danía de la actividad política y la politiza-
ción de aspectos religiosos, la fragilidad de 
los derechos, la interferencia política de la 
Embajada de Estados Unidos, un aumento 
de la representación femenina en el Congreso 
(Sosa, 2006) y en el movimiento de mujeres 
(Rivera, 2007).

Durante el mandato de Zelaya, se esta-
blecieron relaciones cercanas con la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA), una iniciativa de integración 
regional impulsada por el expresidente vene-
zolano Hugo Chávez (Peetz, 2009a; Benítez 
Manaut, 2009). Zelaya anunció la adhesión 
de Honduras a esta alianza, lo que generó 
controversia interna (Achard & González, 
2006). Esto fue visto como una confrontación 
a las alianzas tradicionales con Estados Unidos 
(Cunha Filho et al., 2013). 

Lo anterior generó una confrontación ideo-
lógica en Honduras. Según los estudios de 
cultura política, la simpatía a los partidos polí-
ticos había disminuido drásticamente durante 
los últimos cinco años, sin importar la ideo-
logía de izquierda o de derecha (Cruz et al., 
2007; Colleman & Argueta, 2008; Seligson 
& Booth, 2009). En este sentido, había una 
democracia formal, pero se evidenciaban 
niveles extremos de exclusión e inseguridad 
(Moreno, 2007) y la migración se presentaba 
como la única alternativa para muchos pobla-
dores con ciertos recursos (Pérez-Sáinz, 2009). 

En relación con las élites, Leiva de Argueta 
& Castro (2010) exploran cómo la evolución 
del sistema político hondureño no impedía el 
crecimiento de las desigualdades económicas, 
ni la consolidaron ciertos grupos de poder 
fáctico. En este sentido, aunque los militares 
redujeron su influencia política, no desapa-
recieron y mantuvieron muchos privilegios 
económicos, a los que se sumaban cierta 
autonomía y prestigio entre la población 
(Salomón, 1992, 1994; Rosenberg & Ruhl, 
1996; Pérez & Pestana, 2016). Desde un 
análisis crítico, se observaban tensión entre las 
élites y los movimientos sociales, mostrando 
las complejidades de la estructura de poder en 
Honduras (Sosa, 2013). Había un desarrollo 
económico desigual (Cáceres & Zelaya, 
2011) y un manejo poco transparente de 
fondos públicos (Mejía, 2005;) y se terminaba 
socavando la democracia (Peetz, 2009b). La 
revista Envío, por medio del ERIC-SJ, seña-
laba que se ejercía el derecho al voto y no 
se presentaban irregularidades significativas 
en los procesos electorales, pero que ello era 
insuficiente para mejorar la vida de la gente 
(Fernández, 2010).

3. Golpe de Estado de 2009

El golpe de Estado de 2009 se constituye 
como uno de los eventos más significativos en 
la historia reciente de Honduras, a pesar de 
ciertos avances democráticos de las décadas 
previas (White, 2009). Ese momento implicó 
la destitución y expulsión del presidente 
Zelaya por las Fuerzas Armadas el 28 de junio 
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de 2009, desafiando la estabilidad política 
del país (Llanos y Marsteintredet, 2010). Esta 
crisis política de 2009 ha sido examinada 
en diversos documentos académicos, que 
proporcionan una visión multifacética de sus 
antecedentes y consecuencias (Irías & Sosa, 
2009; Salomón, 2009a, 2009b; Saldomando, 
2009; Castellanos, 2009; Finnegan, 2009; 
Martínez, 2009; Meyer, 2009; Ortega, 2009; 
Aguilar, 2009; Salgado Peña, 2010; Oettler & 
Peetz, 2010). 

 Después de que se produjera el golpe 
de Estado que derrocó al presidente Manuel 
Zelaya, Roberto Micheletti Baín asumió la 
presidencia de Honduras de manera inte-
rina el 29 de junio de 2009 (Frank, 2018). 
Durante su breve mandato, Micheletti enfrentó 
protestas y manifestaciones en Honduras, así 
como sanciones económicas y diplomáticas 
por parte de la comunidad internacional 
(Posas, 2009a, 2009b). Se llevaron a cabo 
negociaciones para resolver la crisis y, final-
mente, el 27 de enero de 2010, Porfirio Lobo 
asumió la presidencia de Honduras (Cálix, 
2010; ERIC-SJ & IUDOP, 2013).

En este contexto, Leticia Salomón 
(2010a) examina las reformas implemen-
tadas en los sectores de Defensa y Seguridad 
en Honduras. Aunque las Fuerzas Armadas 
fueron las protagonistas del golpe, en este 
participaron élites económicas conserva-
doras, iglesias, fuerzas militares y una facción 
del Partido Liberal, lo que daba a entender 
la fuerza de los militares, pero que estos 
tampoco habían actuado sin apoyo de otros 
grupos de poder (Salomón, 2010b; Euraque, 
2019). Por tanto, el golpe hizo visible el papel 
vigente de los militares en las prácticas auto-
ritarias en Honduras (Ruhl, 1997, 2000) y el 
mantenimiento de los vínculos históricos entre 
los militares hondureños y los de Estados 
Unidos (Pérez & Pestana, 2016). 

Si bien se restauró el orden democrático 
a través de elecciones, el golpe de Estado 
puso de manifiesto las tensiones y las luchas 
por el poder (Rodríguez, 2011). Pero, sobre 
todo, abrió una transición política para 
replantear el sistema de partidos con una 

posible ruptura del centenario bipartidismo 
(Otero, 2013), pero sin implicar (la desapari-
ción) del Partido Nacional y el Partido Liberal, 
ni mucho menos la incidencia del poder 
militar (Romero Ballivián, 2014, 2020). 

La literatura académica sobre el golpe 
de Estado en Honduras en 2009 revela las 
complejidades sociopolíticas que estaba 
sufriendo Honduras (Benítez Manaut & 
Diamint, 2010). Una a destacar es la forma 
autoritaria en que se llevaron las elecciones 
que siguieron al golpe (Sonnleitner, 2010; 
Martínez et al., 2010; Meyer, 2010). Esto 
continuaba siendo una muestra de transición 
inconclusa hacia la democracia.

Luego del golpe se generaron desacuerdos 
entre facciones políticas, polarización polí-
tica y un ambiente tenso en la década de 
2010 (Torres, 2012; Ruhl, 2018). A pesar de 
una “restauración del orden democrático”, 
persistieron divisiones políticas y tensiones 
en Honduras (Casas-Zamora, 2009). A esto 
se suman los altos niveles de violencia y 
crimen organizado durante la década de 2010 
(Romero, 2010; Ruhl, 2010; Salgado Peña, 
2010). Una respuesta a esto fue el proceso 
de remilitarización auspiciado por Estados 
Unidos, desarrollando una “guerra contra las 
drogas”; sin embargo, continuó el narcotráfico 
y la delincuencia en el país (Alvarado, 2015). 

Por tanto, la inseguridad pública y la 
violencia afectaban negativamente la calidad 
de vida de los hondureños y generaban desa-
fíos para el funcionamiento de las instituciones 
democráticas. Esto llegó a afectar a los defen-
sores de derechos humanos y periodistas en 
Honduras que enfrentaron amenazas, intimi-
dación y violencia, lo que afectaba la libertad 
de expresión, pues, lastimosamente, muchos 
llegaron a ser asesinados (SJDH, 2012). 

En cuanto a los motivos del golpe de 
Estado y sus posibles involucrados, Pirker & 
Núñez (2010) presentan algunas hipótesis 
como el “giro a la izquierda” del gobierno y 
la inseguridad para los grandes capitales por 
posibles aumentos en los impuestos, la nacio-
nalización de empresas privadas o la apertura 
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de espacios de participación popular. Entre 
otras causas, Castro Suárez (2011) incluye 
la larga tradición autoritaria de Honduras, 
junto con la fragilidad del Estado, a lo que 
suma lo expuesto por Fernández (2010) y por 
Feeley (2010) referido al papel del gobierno 
de Estados Unidos. También se incluye la 
influencia de algunos actores clave, como 
los medios de comunicación (Martínez et al., 
2010). Otros estudios, como el de Salgado 
Peña (2010) y el de Salomón et al. (2011), 
señalaban que existían obstáculos varios para 
la consolidación democrática.

Sin embargo, entre todos los escritos 
resalta el Informe de la Comisión de la Verdad 
y la Reconciliación (CVR, 2011), que aporta 
una perspectiva única en relación con el 
golpe de Estado, a razón de esclarecer los 
involucrados en los hechos. Para comprender 
la evolución de la cultura política en rela-
ción con el tema del golpe en Honduras, 
el Latin American Public Opinion Project 
(LAPOP, 2010) aporta un dato interesante, 
ya que en 2008 una mayoría de hondu-
reños justificaban un golpe de Estado, pero 
este número se redujo a un promedio de 34 
puntos en la escala de 0-100 (LAPOP, 2012). 
Probablemente, debido a los resultados de 
la crisis que cambiaron las opiniones de los 
hondureños sobre la posibilidad de remover 
a un presidente, aun cuando esta sea por 
conducta ilegal. 

Por otro lado, en relación con el tema 
de las fuerzas policiales, Castellanos (2009) 
proporciona una perspectiva crítica sobre la 
violencia social y la necesidad de reformas 
en las instituciones policiales, a lo que se 
suman Thale et al. (2013), que analizan los 
esfuerzos realizados para reformar las fuerzas 
policiales por la persistencia de la corrupción, 
como amenaza a los ciudadanos. También, 
Posas (2012) enfatiza la necesidad de cambios 
institucionales luego del golpe y la necesidad 
de combatir la corrupción. A esto se agrega 
Méndez (2013), que evalúa la situación de 
seguridad en el país, abordando los aspectos 
internos y externos que influyen en la estabi-
lidad. Por tanto, estos escritos hacen ver que 

el tema de la seguridad era una preocupación 
en ese momento.

En relación con la evolución del proceso 
electoral de aspectos relacionados con la 
democracia y la situación política, Navarro 
(2012) y el informe del PNUD (2012) también 
brindan una visión integral de los desafíos 
de desarrollo y las perspectivas futuras en el 
contexto hondureño desde una forma general. 

Por otro lado, ERIC-SJ & IUDOP (2011; 
2013) exponen que la elección de Porfirio 
Lobo Sosa y su toma de posesión de 2010 
no eliminaron las consecuencias del golpe 
de Estado, ya que se mantuvieron las 
tensiones políticas y las luchas por el poder en 
Honduras, que dificultaban la construcción de 
una verdadera democracia (NDI, 2010; Peetz, 
2012, 2013).

En una perspectiva internacional acerca 
del golpe,  Araújo & Pereira (2018) realizan 
un ejercicio comparando los golpes de Estado 
de Haití (2004), Honduras (2009) y Paraguay 
(2012), para comprender las circunstancias 
históricas, políticas, económicas y sociales 
que los rodean, así como su impacto y sus 
motivaciones. En esa misma lógica, Meza et 
al. (2014) y De Gori (2014), junto con dife-
rentes autores, analizaron también el golpe 
de Estado, y otros autores abordaron las 
tensiones políticas durante ese tiempo (Wade, 
2015).

4. Administración de Juan Orlando 
Hernández

La transición entre Porfirio Lobo y Juan 
Orlando Hernández tuvo lugar en enero de 
2014. Durante la administración de Porfirio 
Lobo, Honduras enfrentó una crisis política 
y social —resultante del golpe de Estado de 
2009— y problemas económicos, de segu-
ridad y de corrupción (Meza et al., 2009). 
Luego, Juan Orlando Hernández, también 
del Partido Nacional, asumió la presidencia 
después de ganar las elecciones por primera 
vez. Barrachina Lisón (2014) destaca una 
situación sobre las elecciones hondureñas 
de 2013 por el papel crucial de los lide-
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razgos individuales en la configuración de 
las estructuras partidarias y en la dinámica 
electoral. Esto sugiere que el éxito electoral en 
Honduras no solo dependía de las estrategias 
de los partidos, sino también de la influencia 
y la percepción pública de sus líderes. Esta 
observación subraya la importancia del 
carisma y la capacidad de liderazgo en la 
política hondureña.

En esas elecciones presidenciales de 2013, 
Xiomara Castro (esposa del depuesto expre-
sidente Zelaya) se postuló como principal 
candidata de oposición; en ese proceso, se 
denunciaron irregularidades y la oposición 
alegó fraude (Romero Ballivián, 2020). 
Luego de que el Tribunal Supremo Electoral 
declaró al candidato oficialista, Juan Orlando 
Hernández, como ganador, las acusaciones 
de fraude persistieron, así como las manifes-
taciones y protestas en el país (Canizales Vijil, 
2022). En este sentido, Amnesty International 
(2018) examinó el uso de la fuerza y deten-
ciones arbitrarias para reprimir la disidencia en 
el país, además de las violaciones a los dere-
chos humanos y las restricciones a la libertad 
de expresión, ofreciendo una perspectiva, más 
allá de lo que muestra el oficialismo como en 
Presidencia de la República (2014). Por otro 
lado, Sosa (2014) examina las causas de la 
protesta social y el enfrentamiento mediático 
con la criminalidad y la insatisfacción con 
los resultados electorales y la administración 
pública

 En este sentido, cabe resaltar el escándalo 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) que ocurrió en 2014, cuando se reveló 
que altos funcionarios y empresarios habían 
desviado millones de dólares de la institución. 
Este caso de corrupción fue uno de los más 
grandes en la historia de Honduras y tuvo un 
impacto significativo en la opinión pública y la 
estabilidad política del país (Salomón, 2020).

En enero de 2016, el presidente Juan 
Orlando Hernández aprobó establecer la 
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras, conocida como 
MACCIH. Sin embargo, esta operó hasta 
2019, por restricciones de su propia estruc-

tura y de las maniobras llevadas a cabo por 
el Congreso y el sistema de justicia (Argueta, 
2020). Además, realizó transferencias condi-
cionales de efectivo (TCE) como arma para 
consolidar el respaldo electoral en medio 
de un retroceso democrático con la entrega 
de un bono de 10,000 lempiras, de forma 
discrecional, para buscar el respaldo electoral 
al Partido Nacional (Perelló & Navia, 2023a, 
2023b).

Esto se entrelaza con lo planteado por 
Pérez (2015), que destaca la relación crucial 
entre el crimen y el deterioro del apoyo 
político y las actitudes democráticas en 
Honduras. El autor examina cómo el crimen 
impacta negativamente en el respaldo político 
y la percepción hacia la democracia, propor-
cionando su comprensión de la compleja 
dinámica entre la seguridad ciudadana y la 
estabilidad política en Honduras. En relación 
con la resistencia de Honduras, también 
esta se generó desde los Estados Unidos: 
Rocha (2017) expone cómo los dreamers se 
convirtieron en un movimiento político 
importante.

En relación con los movimientos sociales, 
Dewachter & Molenaers (2011) y Sosa 
(2016) analizan las expresiones de indignación 
ciudadana y protesta contra la agenda del 
Partido Nacional. Por otro lado, Barrachina 
Lisón (2016) examina la situación política 
de Honduras entre 2006 y 2014, del mismo 
modo que había hecho Falla (2014) en el 
período 1993-2001 y el FOSDEH (2015), 
que aporta datos cruciales y los desafíos de la 
población hondureña. 

En relación con el análisis de la resis-
tencia, Shipley (2016), junto con múltiples 
autores, realiza una genealogía de los movi-
mientos en Honduras con una perspec-
tiva detallada de su evolución y contexto 
histórico. Con respecto al autoritarismo, Mejía 
Rivera (2018) examina las dimensiones del 
autoritarismo y explora cómo esto afecta la 
legitimidad democrática del país. Del mismo 
modo, Salomón & Mejía (2018) abordan el 
caso emblemático de corrupción en el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social. En este 
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sentido, Meléndez (2019) destaca que, tras 
la crisis política de 2009, hubo un paulatino 
debilitamiento del bipartidismo y una expan-
siva pérdida de la confianza ciudadana en 
sus representantes, aunque también resalta la 
persistencia y adaptabilidad del clientelismo.

De cara a las elecciones presidenciales 
de 2017, también hubo polémica por 
considerarse parte de un proceso entre la 
democratización y de desdemocratización 
de Honduras (Sosa, 2017). Juan Orlando 
Hernández se postuló para la reelección, a 
pesar de las restricciones constitucionales, 
y compitió contra la Alianza de Oposición 
contra la Dictadura, conformada por el 
Partido Libertad y Refundación (Libre) y el 
Partido Innovación y Unidad, que postuló 
al entonces excandidato por el Partido 
Anticorrupción, Salvador Nasralla. Finalmente, 
resultó ganador Hernández y su régimen se 
consideró un autoritarismo competitivo por 
la captura del Estado (Rodríguez & González 
Tule, 2020; Parthenay, 2023). La oposición 
denunció fraude y falta de transparencia en 
el proceso electoral, lo que llevó a otra crisis 
política en el país (Barahona, 2018). Esta 
situación provocó el irrespeto a las normas 
y la Constitución por parte de las autori-
dades (Borge, 2019). Esto lo analiza Wade 
(2017) como un proceso de democratización 
fallido a partir del golpe de Estado, lo que 
resultó en contradicciones en la cultura política 
en Honduras, donde se mezclan sentimientos 
de indignación y resignación ante la corrup-
ción (Azpuru, 2019).

En el transcurso de su presidencia, Juan 
Orlando Hernández enfrentó acusaciones de 
vínculos con redes de narcotráfico, lo que 
generó preocupación en Honduras y dio 
lugar a llamados para exigir rendición de 
cuentas (Díaz Arrivillaga, 2022). Aunque la 
magnitud del poder ejercido por Hernández 
fue significativa, su fundamento radicaba en 
el influjo de los militares y oficiales de segu-
ridad hondureños que, a lo largo de décadas, 
habían resguardado, coexistido y colaborado 
con el narcotráfico y el crimen organizado 
(Dada, 2018), demostrando la coexistencia y 

complementariedad del mundo criminal y el 
sistema político. Este vínculo entre las fuerzas 
armadas y las actividades ilícitas ha desempe-
ñado un papel sustancial en la configuración 
del poder, contribuyendo a la imbricación del 
sistema político con prácticas delictivas (Silva 
Ávalos, 2023).

Para las elecciones generales de 2021, 
Juan Orlando Hernández se postuló para un 
cargo legislativo y fue elegido como diputado 
al Congreso Nacional de Honduras. A pesar 
de haber evitado inicialmente cargos penales, 
finalmente, fue extraditado a Estados Unidos. 
El 14 de febrero de 2022, la Embajada de 
los Estados Unidos presentó una solicitud de 
captura provisional con fines de extradición, 
basada en la presunta comisión de tres cargos 
delictivos relacionados con la conspiración 
para el tráfico, fabricación y distribución de 
drogas hacia los Estados Unidos, así como 
el uso ilegal y portación de armas de fuego 
y la conspiración para el tráfico de armas de 
fuego, según el informe del  Observatorio de 
la Política Criminal Anticorrupción (OPCA, 
2022).

Esto generó un complejo panorama 
político en Honduras (Villacorta & De Gori, 
2018). Varios autores proporcionan un análisis 
detallado sobre el manejo institucional de 
la impunidad en Honduras, destacando los 
desafíos que presenta para la democracia. De 
forma más específica, Sabet (2020) señala 
que los tres gobiernos encabezados por el 
Partido Nacional —luego del golpe— fueron 
una “autocracia electoral”, donde la corrup-
ción se erigió como una de las principales 
fuentes de financiamiento y donde los meca-
nismos destinados a promover la rendición de 
cuentas fueron socavados, dando solamente 
una apariencia de funcionalidad (Otero & 
Rodríguez, 2016; Montoya, 2021).

Sobre la corrupción, Salomón & Mejía 
(2018) sostienen que la exposición regular 
de casos escandalosos ha creado una 
especie de costumbre desmoralizadora en la 
sociedad hondureña. Esto debido a que la 
corrupción se ha vuelto un fenómeno coti-
diano y constante, y que ha adquirido una 
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indeseable normalidad. A esto se suman los 
desafíos como “las caravanas” hacia Estados 
Unidos, como síntoma de la crisis y el dete-
rioro y de las esperanzas truncadas (Sosa, 
2018a; Pradilla, 2019). Después de una 
década del golpe de Estado en Honduras, 
Rodríguez (2018) también enfatiza que el 
panorama político se caracteriza por la insa-
tisfacción con el funcionamiento de la demo-
cracia y la desconfianza en las instituciones. 
En este sentido, Sosa (2018b) investiga acerca 
de los militares en Honduras y su regreso a un 
rumbo autoritario.

Por otro lado, Castellanos (2019) explora 
la dinámica de los partidos y las élites polí-
ticas en Honduras, destacando las tensiones 
entre las reformas y la resistencia al cambio. 
También, luego de diez años, Guzmán Padilla 
& León Araya (2019) analizan las narrativas 
relacionadas con la supuesta “transición a la 
democracia” y el concurrente establecimiento 
de proyectos neoliberales en Honduras. Cabe 
destacar que, posterior al golpe, los autores 
señalan una interrelación de factores como el 
militarismo, el autoritarismo y la corrupción, 
destacando el deterioro del sistema democrá-
tico en el país (Pérez & Wade, 2023). En la 
actualidad, el militarismo prefigura una nueva 
transición política, dirigida a consolidar la 
radicalización del neoliberalismo.

A continuación, Domínguez Ávila & 
Santander Joo (2019) evalúan la calidad de 
la democracia en Honduras entre 2014 y 
2018, utilizando el marco teórico  propuesto 
por Morlino, y exploran ocho dimensiones de 
la democracia abordando limitaciones clave, 
proponiendo políticas públicas para mejorar 
la calidad democrática en el país. Dentro del 
conjunto de estudios que abordan el primer 
aniversario de la segunda administración 
de Juan Orlando Hernández se encuentra 
a Salomón et al. (2019), que estudian el 
considerable déficit de legitimidad y acep-
tación pública debido resultado en torno a 
la ilegalidad de la reelección presidencial, 
generando cambios y contradicciones en la 
cultura política (Vásquez, 2019; Castellanos, 
2020; Macías, 2021), por lo que el PNUD 

(2022) ha abordado la importancia del estado 
de derecho como base para el desarrollo 
sostenible. 

5. Pandemia y democracia en Honduras

Existen largos antecedentes en la relación 
del sector de salud pública con la corrupción 
(Salomón & Mejía 2018), pero la pandemia 
hizo aún más visibles el autoritarismo y el 
populismo asistencialista, responsables de la 
creación de redes de dependencia clientelar, 
la corrupción y la vulnerabilidad democrá-
tica (Moreno, 2020). Un dato interesante es 
que la satisfacción con la democracia había 
permanecido con números relativamente 
bajos pero constantes desde 2016 y ya en 
2021 aumentó el apoyo al autoritarismo, tras 
la pandemia de covid-19 (Pérez & Wade, 
2023). Tampoco significó que se acabaran 
las conductas autoritarias. En este sentido, 
ACI PARTICIPA ha documentado violaciones 
de derechos humanos en el contexto de la 
emergencia sanitaria, lo que es crucial para la 
democracia (Asociación para una Ciudadanía 
Participativa, 2020).

La situación no era sencilla, Ham (2020) 
aborda el impacto económico y social de 
la pandemia en Honduras para las mujeres 
empleadas en maquilas. La pandemia 
generó la disminución de las remesas y de los 
subsidios otorgados a empresas, lo que trajo 
desfavorables consecuencias para los grupos 
más vulnerables, entre los que destacan las 
mujeres. En Honduras, las decisiones fueron 
implementadas mediante decretos que centra-
lizaron las estrategias contra la pandemia en 
un sistema de salud precario, enfocándose en 
favorecer la aplicación de medidas coercitivas 
como método de prevención y respuesta 
ante la pandemia, a lo que se suman las 
adquisiciones irregulares que hizo más visible 
la corrupción en el Estado (Argueta, 2020). 
Además, las medidas de seguridad implemen-
tadas durante la pandemia impactaron las 
instituciones democráticas en Honduras. Hubo 
presuntas dosis falsas de la vacuna Sputnik V, 
contra el covid-19, las cuales fueron llevadas 
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a San Pedro Sula, ciudad ubicada al norte de 
Honduras (Argueta, 2020).

Del mismo modo, el OPCA (2022) 
centró su atención en cómo Juan Orlando 
Hernández manejó la crisis sanitaria, ofre-
ciendo un enfoque crítico sobre la importancia 
de abordar la corrupción en la política para 
fortalecer las bases democráticas. Así mismo, 
ACI PARTICIPA (2020) señala el aumento de 
la pobreza y el desempleo durante la crisis, 
y Argueta (2020) apunta la relación entre la 
corrupción en el manejo de la pandemia y 
la falta de transparencia en el manejo de las 
donaciones. 

En relación con los derechos humanos, el 
Comité de Familiares de Desaparecidos en 
Honduras (COFADEH) informó que, durante 
la pandemia, 45 defensores y defensoras 
fueron objeto de agresiones y detenciones 
como represalia por su labor. Asimismo, 
se registraron siete periodistas agredidos y 
detenidos, a los cuales se confiscaron sus 
equipos y se les borró material (Alas, 2020, 
citado en Argueta, 2020). La pandemia llegó 
a Honduras cuando Hernández se acercaba 
al final de su segundo período en el ejecutivo 
y confirmó la tendencia utilizar a los mili-
tares para tareas más allá de sus funciones 
(Argueta, 2020). Durante el período compren-
dido entre el 13 y el 20 de marzo de 2020, se 
experimentó una fase de ampliación de prác-
ticas corruptas y autoritarias, marcadas por la 
aprobación de la Ley Especial de Aceleración 
Económica, así como por decretos de toque 
de queda poco coordinados y la militarización 
de la sociedad (Méndez, 2020).

6. Administración de Xiomara Castro y 
el partido Libre

El 27 de enero de 2022, Xiomara Castro 
se proclamó la primera mujer en asumir la 
Presidencia de Honduras (Salomón, 2022a), 
lo que planteó retos de gobernabilidad en el 
contexto poselectoral (Salomón, 2022b). En 
inicio, se planteaba la pregunta en el ciuda-
dano crítico de cómo posicionarse ante el 
nuevo gobierno (Moreno, 2022b). A medida 

que se desarrolla su gestión, ha habido un 
deterioro en la percepción pública de la presi-
denta, ya que se esperaba un distanciamiento 
de prácticas caudillistas, pero se ha mante-
nido una amenaza de autoritarismo (Rosa, 
2023). Por ejemplo, la presidenta Xiomara 
Castro lideró en Honduras una ofensiva 
contra las pandillas, tomando una estrategia 
similar a la implementada por Nayib Bukele 
en El Salvador (WOLA, 2022). De ahí que 
Vásquez & Brunet-Bélanger (2023) califiquen 
al Partido Libertad y Refundación (Libre) 
como populista. Además, critican a Xiomara 
Castro por abogar abiertamente por el 
régimen de Ortega en Nicaragua en foros 
internacionales.

La mandataria aplicó “medidas drás-
ticas” en respuesta a la ola de violencia de 
Honduras, pero dicha estrategia ha suscitado 
críticas debido a su repercusión en la erosión 
de los derechos ciudadanos, generando un 
incremento en la persecución de activistas, 
defensores de derechos humanos, profesio-
nales de la comunicación y exfuncionarios 
públicos (WOLA, 2022). Complementando 
la idea, Barberena Gutiérrez (2023) señala 
como penal e ilegítima la persecución a perio-
distas y defensores de derechos humanos. Sin 
embargo, estas medidas no lograron detener 
la delincuencia, ya que ASJ (2023) señalaba 
que el 11 % de la población hondureña había 
sido extorsionada, lo que registra un aumento 
de dos puntos porcentuales en comparación 
con el año anterior. Además, aunque hubo 
8,000 detenciones relacionadas con extorsión, 
solo 86 casos se judicializaron, indicando una 
brecha entre las detenciones y los procesos 
efectivos (Asociación para una Sociedad más 
Justa [ASJ], 2023).

Entonces, a pesar de que la administra-
ción de Xiomara Castro intentaba dar una 
apariencia de fortaleza, seguía sin aceptar sus 
fallos; esto era propicio para una oposición 
destructiva y la implementación de un mayor 
control social, militarización, autoritarismo 
político (Ramírez Irías, 2022; Moreno, 2023b) 
y mantenimiento de cuadros corruptos en el 
ejército relacionados con el narcotráfico (Silva 
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Ávalos, 2023). También, el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA, 2023) advirtió respecto 
a la concentración de poder en manos de 
la familia presidencial Zelaya Castro y otras 
familias influyentes (entre ellas la de Rafael 
Sarmiento, presidente de la bancada de 
diputados de Libertad y Refundación, y la 
del presidente del poder legislativo, Luis 
Redondo). Según el CNA, esta se refleja en 
la presencia de varios miembros de estas 
familias en instituciones estatales, planteando 
desafíos para la distribución del poder.  En 
el informe, se destaca el papel de Gabriela 
Castellanos, conocida como “la hondureña sin 
miedo”, quien ha denunciado persecuciones al 
presentar los informes de abusos por parte de 
las fuerzas de seguridad. 

Como respuesta internacional, hasta 2023, 
una iniciativa de ley en Estados Unidos incor-
poró un total de 46 exfuncionarios, funciona-
rios y políticos acusados de corrupción en la 
lista Engel, del Departamento de Estado, por 
su participación en varios actos de corrupción 
(Ramírez Irías, 2022). En este sentido, Julieta 
Castellanos ha expresado que se ha pasado 
del autoritarismo de Juan Orlando Hernández 
al nepotismo de los Zelaya Castro y que no 
han parado las maneras violentas de actuar: 
por ejemplo, hay grupos de choque denomi-
nados “colectivos”, que intimidan de forma 
violenta, tal como se evidenció durante la 
convocatoria a una sesión legislativa el 31 de 
octubre de 2023 (Vásquez & Brunet-Bélanger, 
2023). Su participación, alineada con el 
gobierno, no solo hace visible la coerción en 
la esfera política, sino que también plantea 
interrogantes sobre la autonomía y el respeto 
a las instituciones democráticas en Honduras 
(CNA, 2023).

El PNUD (2023) analiza los desafíos en 
términos de violencia, inseguridad y cómo 
siguen contribuyendo a la migración. En la 
misma lógica, Meza Palma (2006) destaca que 
la violencia relacionada con el crimen organi-
zado, la pobreza, la corrupción y la falta de 
oportunidades económicas continúan contri-
buyendo a la migración de hondureños hacia 
otros países, especialmente hacia los Estados 

Unidos, lo que también incide en el problema 
de la deportación (Frank, 2018). 

Aunque inicialmente se pensaba que 
podría alejarse del estilo caudillista del expre-
sidente Manuel Zelaya, en la práctica se 
observa que este tiene un papel predominante 
en el Partido Libre y el gobierno (Freeman & 
Perelló, 2022). Por todo esto que se señala, 
Moreno (2023c) plantea que ha habido un 
cambio de la percepción de Xiomara Castro y 
se ha pasado de la esperanza a tener los pies 
en la tierra.

7. Democracia y autoritarismo 
ambiental en Honduras

La historia política reciente de Honduras 
exige un análisis detenido de la cuestión 
ambiental y el autoritarismo, ya que existe 
fragilidad de los ecosistemas hondureños y 
muchos desafíos medioambientales (D’Ans, 
2005; Sosa, 2011). Barahona (2016) propone 
que se mantiene la predominancia de los inte-
reses del ejército en los procesos políticos de 
la segunda mitad del siglo XX que se sobre-
ponen a los intereses de la ciudadanía hondu-
reña. Entre los problemas relacionados con 
el medio ambiente, destacan la organización 
frente a la deforestación, la pérdida de biodi-
versidad y el cambio climático (Loperena, 
2017a). 

En relación con un caso específico, la etno-
historia de los garífunas, como comunidad 
afrodescendiente, ha mantenido su conexión 
con el entorno natural y ha tenido desafíos 
relativos a los desastres naturales y las luchas 
por la preservación cultural en medio de la 
adversidad, como en el caso del huracán 
Mitch (Boyer & Pell, 1999). 

Los negativos impactos ambientales en 
Honduras muchas veces han sido respaldados 
por políticas gubernamentales autoritarias, lo 
que ha llevado consecuencias devastadoras 
para el medio ambiente y para las personas 
(D’Ans, 2008). Por ejemplo, Soluri (2006) 
señala que, en los 1990 y 2000, campe-
sinos hondureños sufrían los efectos de los 
pesticidas en el medio ambiente; a pesar 
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de que había un mercado lucrativo con la 
comercialización masiva de plátanos hacia 
los consumidores en los Estados Unidos, no 
había interés de la distribución de las ganan-
cias. De una manera más amplia, Suárez & 
Sánchez (2012) examinan la relación entre los 
desastres y desarrollo en Honduras y cómo las 
leyes implementadas pueden tener impactos 
negativos en las comunidades locales, como 
la pérdida de su identidad cultural, la gentrifi-
cación y la explotación laboral.

En relación con las luchas indígenas, 
Graham (2009) examina las disputas por 
los recursos, proporcionando un marco para 
comprender los desafíos ambientales desde la 
perspectiva de las comunidades. En relación 
con la amenaza de desastres naturales, la FAO 
(2010) aborda los retos en términos de acceso 
a información, recursos y participación en la 
toma de decisiones, y el aumento de la vulne-
rabilidad ante los desastres naturales.

En este mismo sentido, ha sido impor-
tante abordar los riesgos del turismo extrac-
tivista (Loperena, 2017b) en relación con 
la violencia en Honduras, criticando los 
enfoques convencionales de desarrollo. 
Adicionalmente, Brondo (2013) aborda la 
resistencia de la comunidad garífuna en 
Honduras frente a las políticas neoliberales y 
su impacto en las adquisiciones de tierras, en 
el llamado green neoliberalism, que a menudo 
es insostenible a largo plazo, ya que agota los 
recursos de manera rápida y sin medidas de 
conservación adecuadas.

En lo que respecta a resistir y cambiar las 
condiciones injustas de la sociedad, Phillips 
(2015) explora las ideas y prácticas que 
cuestionan la sumisión en Honduras y las 
formas en que las personas han desarrollado 
una cultura de resistencia contra las indus-
trias extractivas y la promoción de alimentos 
locales naturales y tecnología sostenible. Esto 
para reemplazar la agroindustria extranjera, 
hacer rendir cuentas a un sistema legal y 
político, invocando conceptos de derechos 
humanos y leyes rutinariamente ignorados, y 
expresar protestas en las calles (Sosa, 2011; 
2014). 

El informe del Equipo de Reflexión, 
Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y el 
Instituto de Opinión Pública de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas 
(IUDOP) (ERIC-SJ & IUDOP, 2013)  destaca 
el “impacto socioambiental de la minería 
en la región noroccidental de Honduras” a 
través de tres estudios de casos, evidenciando 
las implicaciones medioambientales de la 
actividad minera en la Montaña de Botaderos 
(Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y 
Locomapa (Yoro). En relación con los peligros 
asociados con la oposición a la minería en 
Honduras, Middeldorp (2014) y el informe 
de CEDOH (2014) señalan la vulnerabilidad 
de los defensores de derechos humanos y 
ambientales, cuestión en la que coincide 
el Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales (ICEFI, 2014) con su Diagnóstico de 
la situación minera en Honduras 2007-2012 
y el Observatorio Permanente de Derechos 
Humanos del Aguán (OPDHA, 2014). Este 
último produce un informe estadístico de 
muertes violentas relacionadas con el conflicto 
de tierras en el Bajo Aguán (2008-2013).

Por otro lado, el trabajo de Ríos (2014) 
analiza las interconexiones entre capitalismo, 
tierra y poder, ofreciendo perspectivas críticas 
sobre los impactos ambientales de las diná-
micas económicas extractivistas. Del mismo 
modo, Wrathall (2012) examina las comuni-
dades garífunas y cómo la migración se vuelve 
una respuesta a razón de los cambios socioe-
cológicos y en la búsqueda de estabilidad en 
un entorno cambiante. Un evento a destacar 
es que Bertha Cáceres, una destacada acti-
vista hondureña y defensora de los derechos 
indígenas y ambientales, fue asesinada el 2 
de marzo de 2016. El proyecto hidroeléctrico 
Agua Zarca, ubicado en Intibucá, región 
suroccidental del país, ganó notoriedad 
a nivel internacional debido al asesinato 
cuyos principales acusados son individuos 
asociados al ejército (Global Witness, 2017). 
Con respecto a la conexión entre transición 
política y militarización, desde 1992, se ha 
llevado a cabo un proceso de apropiación 
y despojo de tierras en el que los militares 
están directamente implicados, pero también 
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pueden incluirse transnacionales, empresarios, 
políticos y hasta dirigentes campesinos. 

En términos socioambientales, Waxenecker 
(2019) señala que en las zonas más proble-
máticas hay una convergencia de las activi-
dades del narcotráfico, a las que se suman los 
intereses de grandes empresas nacionales e 
internacionales. En esta resulta importante la 
participación de los militares, con su papel no 
solo como agentes represivos estatales, sino 
que también beneficiándose de los proyectos 
extractivos, por ejemplo, en el Valle del 
Aguán, como un territorio marcado por un 
prolongado conflicto.

En cuanto a los conflictos ambientales, 
Ávila & Mackey (2020) destacan un problema 
ambiental en Guapinol, Honduras, donde los 
residentes se oponen a una mina de óxido 
de hierro en un parque nacional. El conflicto 
revela prácticas empresariales y gubernamen-
tales que no están alineadas con los intereses 
públicos y que ha generado muertes, lesiones 
y detenciones en los ciudadanos. Ese forta-
lecimiento del modelo extractivista también 
es señalado por Nolasco Flores (2020), que 
explica cómo se relaciona con el retorno del 
autoritarismo en Honduras.

Esta situación genera una preocupa-
ción sobre una potencial despolitización de 
los movimientos sociales. Galeana (2020) 
afirma que los movimientos sociales podrían 
combinar una agenda política para un cambio 
radical con el pragmatismo de negociar 
derechos sobre la tierra con el gobierno, ya 
que, hasta ahora, todas las respuestas de las 
diferentes administraciones ha sido acumular 
la conflictividad para utilizarla en función de 
intereses de grupos de poder y de campaña 
electorales (Moreno, 2023a). 

8. Conclusión

El estado del arte permite reconocer, 
examinar y analizar el conocimiento acumu-
lado en torno al autoritarismo en Honduras 
para proporcionar una comprensión general 
de los avances y desafíos en cuanto a las 
investigaciones acerca del ejercicio del poder 

autoritario. A pesar de los desafíos encon-
trados en el curso de la investigación, se ha 
incluido un conjunto diverso y amplio de 
autores y documentos reconocidos por su 
fiabilidad. Esto para evitar la inclusión de 
material no pertinente o no directamente 
relacionado con el tema del autoritarismo en 
Honduras de acuerdo con cómo se ha defi-
nido al inicio.

Se reconoce la necesidad imperativa de 
profundizar en la discusión de las fuentes 
presentadas, con el propósito de identificar 
tendencias comunes y abordar vacíos en la 
literatura existente que aún no han sido debi-
damente considerados. Este esfuerzo adicional 
es esencial para enriquecer el análisis y ofrecer 
una visión más completa de la complejidad 
del fenómeno del autoritarismo en el contexto 
hondureño.

A pesar de los desafíos encontrados en el 
proceso de elaboración del estado del arte, se 
ha incorporado una amplia y diversa gama de 
fuentes y autores confiables, con el objetivo 
de evitar la inclusión de material irrelevante 
o tangencial en el estudio del autoritarismo 
en Honduras. Esto ha implicado una revisión 
minuciosa de numerosas fuentes, seleccio-
nadas a partir de la credibilidad del autor 
dentro del campo y también del prestigio del 
lugar de publicación. El hecho de incluir la 
mayor cantidad posible de citas pertinentes 
y relevantes ha sido fundamental para 
garantizar una cobertura integral del tema y 
promover una comprensión más matizada 
de los diversos aspectos del autoritarismo en 
Honduras.

En este sentido, las conclusiones extraídas 
de este estudio son multifacéticas e ilustrativas, 
pues arrojan luz sobre hallazgos clave en tres 
áreas principales: historia política reciente, 
escritos académicos en la ciencia política y en 
la práctica política.

En primer lugar, en cuanto a la historia 
política reciente, los textos señalan elementos 
críticos como las aspiraciones de democra-
tización de la década de 1980 y el impulso 
hacia la desmilitarización en la década de 
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1990. Sin embargo, a pesar de la celebración 
de elecciones durante las décadas de 1980, 
1990 y 2000, la democracia siguió siendo 
disfuncional debido a la concentración del 
poder político en dos partidos durante la 
década de 1980; además, la literatura señala 
que las condiciones socioeconómicas no 
mejoraron significativamente para la mayoría 
de la población. A eso se suma que hubo una 
tendencia de alternancia en el poder entre 
el Partido Liberal y el Partido Nacional, que 
proporcionaba cierta estabilidad electoral, 
pero que también ha generado tensiones, 
conflictos y quejas. Hacia finales del siglo 
XX, el sistema bipartidista experimentó un 
declive gradual debido a la presión de los 
movimientos sociales, las demandas de demo-
cratización y las denuncias de corrupción, que 
socavaron la hegemonía de ambos partidos.

Además, un aspecto crítico de la historia 
reciente de Honduras ha sido la emergencia 
de lo que se ha denominado un “narcoestado” 
durante el mandato del Partido Nacional y 
Juan Orlando Hernández. A pesar del poder 
innegable de Hernández, yacía en una esfera 
menos visible pero profundamente arrai-
gada: la influencia de los militares hondu-
reños y los funcionarios de seguridad que 
han apoyado, coexistido y colaborado con 
el tráfico de drogas y la actividad criminal 
durante décadas. Esta conexión profunda 
entre las Fuerzas Armadas y el crimen orga-
nizado ha desempeñado un papel sustancial 
en la estructura de poder, contribuyendo a la 
interconexión del sistema político con activi-
dades ilícitas. Además, el papel perdurable de 
Estados Unidos en la configuración de la vida 
económica, política y militar de Honduras no 
puede pasarse por alto.

Ya en la etapa más reciente, a pesar de 
la llegada “esperanzadora” del gobierno de 
Xiomara Castro, problemas fundamentales 
como la pobreza, la desigualdad, la violencia 
y la inseguridad ciudadana persistieron. La 
desilusión entre los hondureños fue palpable 
poco después del cambio de gobierno. Los 
textos señalan que ni Xiomara Castro ni Mel 
Zelaya han logrado abordar los problemas de 

la población, lo que ha generado un creciente 
descontento popular. A pesar del discurso de 
militancia izquierdista de Libre, que culpa a 
empresarios, partidos tradicionales, militares 
y al gobierno de Estados Unidos, la adminis-
tración parece coquetear con el autoritarismo, 
mezclando su retórica izquierdista belicosa con 
prácticas clientelistas y nepotistas. Aunque hay 
una apariencia de cierto respeto por la demo-
cracia electoral en la administración de Libre, 
aún no ha alcanzado el nivel de autoritarismo 
visto en Nicaragua. Sin embargo, en medio 
de estos desafíos, hay evidencia de que los 
movimientos sociales, los activistas ambien-
tales y los periodistas han desempeñado un 
papel crucial en la promoción y búsqueda de 
la democracia.

En segundo lugar, en el ámbito acadé-
mico, destacan esfuerzos nacionales como 
los hechos por el Centro de Documentación 
de Honduras (CEDOH), creado en 1980 
como una institución no gubernamental que 
produce información diversa sobre la realidad 
hondureña. Y también la revista Envío, desa-
rrollada por el ERIC-SJ, que desde el año 
2003 hasta la fecha tiene más de 70 publi-
caciones en las que se incluye el estudio de 
la democracia y el autoritarismo. Estas son 
tomadas en cuenta en este estado del arte, 
aunque todavía se puede profundizar en el 
estudio del autoritarismo en Honduras.

Además, los textos subrayan la limitada 
participación de investigadores nacionales 
hondureños en el estudio de la ciencia 
política, señalando la predominancia de 
investigadores extranjeros. En el campo de 
la sociología política, destacan las contribu-
ciones de Mario Posas, Leticia Salomón y 
Julieta Castellanos (Cálix & Sierra, 2005). 
Según lo revisado, pueden agregarse (en 
cuanto a textos no escritos en inglés) a Marvin 
Barahona, Natalia Ajenjo Fresno, Álvaro 
Cálix, Otto Argueta, Patricia Otero, Raúl 
Benítez Manaut, Darío Euraque, Víctor Meza, 
el alemán Peter Peetz, el cubano Orlando J. 
Pérez que ha publicado en Vanderbilt entre 
otras y otros mencionados o no en este 
escrito. También se pueden incluir a los reli-
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giosos Ricardo Falla, S. J., German Rosa, S. 
J. e Ismael Romero, S. J.

El panorama académico revela una 
diversidad de enfoques y fuentes, que resulta 
crucial para explorar temas específicos. En 
este sentido, valdría la pena explorar más a 
fondo temas relacionados con autoritarismo 
y género (Freidenberg, 2020; Delgado 2021), 
diversidad sexual, migración, violencia, entre 
otros. La riqueza de información disponible 
sugiere la necesidad de realizar un estado del 
arte más específico en torno a estos temas, 
destacando la importancia de examinar deta-
lladamente las experiencias de las mujeres, 
población LGTBIQ, los migrantes, las pandi-
llas o maras u otros grupos y su relación con 
la política y el autoritarismo.

En tercer lugar, en cuanto a la práctica 
política no partidaria, preocupa la situación 
de los operadores de justicia, los defensores 
de derechos humanos y del medio ambiente, 
y periodistas en Honduras, debido a diversos 
incidentes que afectan a individuos y organi-
zaciones dedicadas a la promoción y protec-
ción de los derechos fundamentales en el 
país que han sufrido amenazas, intimidación 
y violencia. Un ejemplo emblemático es el 
caso de Berta Cáceres, una reconocida defen-
sora de los derechos humanos y del medio 
ambiente en Honduras, quien fue asesinada 
en 2016, y que evidenció los riesgos que 
enfrentan aquellos que trabajan para la justicia 
y la protección de derechos fundamentales en 
el país.

Otro caso importante es el del abogado 
y defensor de derechos humanos Guillermo 
López Lone. Este enfrentó persecución y 
amenazas debido a su labor y compromiso 
con la defensa de derechos humanos; su 
búsqueda de justicia lo colocó en una posi-
ción vulnerable, enfrentando hostigamiento 
y riesgos significativos. En general, la falta de 
protección efectiva para los operadores de 
justicia y defensores de derechos humanos en 
Honduras subraya la necesidad de medidas 
concretas para fortalecer la protección y segu-
ridad de aquellos que trabajan para promover 

la justicia y defender los derechos humanos en 
Honduras. 

Durante el transcurso del año 2022, cuatro 
personas vinculadas a los medios de comuni-
cación perdieron la vida de manera violenta. 
En Honduras, en años recientes, la práctica 
del periodismo estuvo marcada por una serie 
de acontecimientos que violaron la libertad de 
expresión, incluyendo amenazas, agresiones, 
atentados, desplazamiento forzado y la muerte 
de casi un centenar de individuos en circuns-
tancias violentas e impunes, según un informe 
del Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos (CONADEH). Se destaca el aporte 
de los pueblos indígenas del país en la resis-
tencia ante líderes políticos en Honduras que 
ejercen el gobierno como si fuera su propio 
patrimonio y luego ejercen presión sobre un 
pueblo del cual dicen ser benefactores. 

En retrospectiva, el análisis del estado 
del arte del autoritarismo en Honduras entre 
1990 y 2024 revela una compleja interacción 
de factores que han moldeado la trayec-
toria política del país. La militarización, la 
corrupción, la impunidad, el narcotráfico, los 
procesos electorales, los golpes de Estado y la 
pandemia jugaron roles determinantes en la 
erosión de la democracia y el fortalecimiento 
de tendencias autoritarias.

En los textos revisados, se evidencia la 
presencia constante de las Fuerzas Armadas 
en la esfera política hondureña, la corrupción 
rampante y la impunidad generalizada; por 
tanto, se concluye que estos eventos han 
afectado la confianza en las instituciones 
gubernamentales y han socavado el Estado 
de derecho. Hay registros suficientes de que 
el narcotráfico se ha infiltrado en estruc-
turas políticas y sociales, y ha alimentado la 
violencia y la corrupción, otorgando poder 
a actores no estatales. Además, se concluye 
que los procesos electorales, caracterizados 
por irregularidades y falta de transparencia, 
han generado tensiones y conflictos políticos. 
Estos, junto con la pandemia de covid-19, 
han aumentado las desigualdades sociales y 
económicas, exponiendo las vulnerabilidades 
del sistema político hondureño y aumentando 
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el riesgo de erosión democrática. A partir 
de este trabajo, ha sido posible registrar las 
contribuciones de los diversos autores que 
han investigado el autoritarismo de Honduras. 
Aunque sus análisis pueden no haber tenido 
el poder de cambiar los acontecimientos histó-
ricos, esto no descarta la posibilidad de que 
en el futuro sirvan como fundamentos sólidos 
para investigaciones posteriores.
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