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I. Introducción

Como hemos tenido la ocasión de evidenciar en publicaciones previas1, en las últimas décadas el fenómeno del 
cambio climático ha generado un gran debate, abriendo sobre todo reflexiones en torno a sus impactos negativos, 
tanto a nivel académico como en la sociedad civil y la comunidad internacional. Para partir de un punto firme, 
cuando hablamos de cambio climático deberemos entender “un cambio de clima atribuido directa o indirectamen-
te a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”2. 

Fijado el concepto de cambio climático, debemos fijar como hecho irrefutable el que la temperatura global haya au-
mentado en +1,1°C desde la era preindustrial3 como así lo ponen de manifiesto los estudios que el Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change (IPCC) viene realizando4 y que se visualizan perfectamente en las figuras 1 y 2, donde 
las previsiones apuntan a que se alcance +1,5°C entre 2030 y 20525, si las emisiones de gases de efecto invernadero 
no se reducen significativamente.

Figura 1. Evolution of global mean surface temperature (GMST) over the period of instrumental observations
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Figura 1. Evolution of global mean surface temperature (GMST) over the period of instrumental observations. 

 

Fuente: IPCC. Special Report: Global Warming of 1.5ºC 

Este aumento de temperatura está generado un aumento en la frecuencia 

y la intensidad de eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones o 

sequías9. 
Figura 2. Aumento estimado de la temperatura en superficie a escala mundial por encima de los niveles 

preindustriales.  

 
Fuente: Copernicus, www.epdata.es 

 

 
9 La propia Comisión Europea, sensible a los efectos del cambio climático ofrece información 
sobre las consecuencias del cambio climático en Climate Change tratando de conciencias e 
informar a los ciudadanos. Similar propuesta puede encontrarse por parte de la NASA en su 
página Global Climate Change. También la ONU alerta de estos datos en Cambio climático y 
medioambiente, 23 diciembre 2022, o en Megasequías, huracanes, inundaciones, deshielo y 
deforestación, el cambio climático en América Latina, 22 julio 2022. 

Fuente: IPCC. Special Report: Global Warming of 1.5ºC

1 ZAMORA CABOT, F. J., SALES PALLARÉS, L. Y MARULLO, M. C. (dirs.), Aspectos destacados de la lucha frente al cambio climático, Aranzadi, 
2021; ZAMORA CABOT, F. J., SALES PALLARÉS, L. Y MARULLO, M. C. (dirs.), La Lucha en clave judicial frente al cambio climático, Aranzadi, 
2022; y MARULLO, M.C., SALES PALLARÉS, L., ZAMORA CABOT, F. J. (dirs.), Empresas transnacionales, derechos humanos y cadenas de valor: 
nuevos desafíos, Colex, 2023.

2 Artículo 1.2 del Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, FCCC/INFORMAL/84, 1992.

3 Entenderemos por este periodo de tiempo, los siglos antes del inicio de la actividad industrial a gran escala, que se produce en torno a 
1750. El periodo de referencia 1850-1900 se utiliza para establecer una temperatura media global en superficie aproximada en los niveles 
preindustriales. En este sentido se define en los propios Informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), así MATTHEWS, J.B.R. (ed.), Anexo I: Glosario, en MASSON-DELMOTTE V., ZHAI, P., PÖRTNER, H.-O., ROBERTS, D., SKEA, J., 
SHUKLA, P.R., PIRANI, A., MOUFOUMA-OKIA, W., PÉAN, C., PIDCOCK, R., CONNORS, S., MATTHEWS, J.B.R., CHEN, Y., ZHOU, X., 
GOMIS, M.I., LONNOY, E., MAYCOCK, T., TIGNOR, M. y WATERFIELD, T. (eds.), Calentamiento global de 1,5 °C, Informe especial del IPCC 
sobre los impactos del calentamiento global de 1,5º C con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían 
seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio 
climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza, IPCC, 2018, accesible aquí.

4 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) creado en 1988 ha elaborado desde entonces cinco informes de 
evaluación (que pueden consultarse aquí), siendo este el sexto informe que se elabora. 

5 Informes del IPCC, entre otros: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, Mitigación del cambio climático, SPECIAL REPORT Global Warming 
of 1.5°C, etc.

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/10/SR15_Glossary_spanish.pdf
https://www.ipcc.ch/reports/
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Este aumento de temperatura está generado un aumento en la frecuencia y la intensidad de eventos climáticos 
extremos como huracanes, inundaciones o sequías6.

Figura 2. Aumento estimado de la temperatura en superficie a escala mundial por encima de los niveles preindustriales
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9 La propia Comisión Europea, sensible a los efectos del cambio climático ofrece información 
sobre las consecuencias del cambio climático en Climate Change tratando de conciencias e 
informar a los ciudadanos. Similar propuesta puede encontrarse por parte de la NASA en su 
página Global Climate Change. También la ONU alerta de estos datos en Cambio climático y 
medioambiente, 23 diciembre 2022, o en Megasequías, huracanes, inundaciones, deshielo y 
deforestación, el cambio climático en América Latina, 22 julio 2022. 

 

Fuente: Copernicus, www.epdata.es

Recientes desarrollos en el tema de la due diligence7 están poniendo en duda el clásico enfoque sobre los actores 
que pueden y tienen que actuar para frenar este fenómeno8. La evolución política, pero también judicial que esta-
mos viviendo, muestra que la climate due diligence se está configurando como una dimensión de las obligaciones 
de due diligence en materia de derechos humanos de los Estados, pero también de las empresas9. 

6 La propia Comisión Europea, sensible a los efectos del cambio climático ofrece información sobre las consecuencias del cambio climático en 
Climate Change tratando de conciencias e informar a los ciudadanos. Similar propuesta puede encontrarse por parte de la NASA en su página 
Global Climate Change. También la ONU alerta de estos datos en Cambio climático y medioambiente, 23 diciembre 2022, o en Megasequías, 
huracanes, inundaciones, deshielo y deforestación, el cambio climático en América Latina, 22 julio 2022.

7 Nos vamos a referir en este trabajo siempre a la due diligence y no a la “debida diligencia” ya que, como señala RECALDE CASTELLS, A., “¿Puede 
el derecho contribuir a evitar o reducir los abusos de las empresas? No lo fíes a los ejecutivos; preocúpate de los bienintencionados; cuida 
la seguridad jurídica”, en MARULLO, M.C., SALES PALLARES, L., ZAMORA CABOT, F.J. (dirs.), REGUART SEGARRA, N. (coord.), Empresas 
transnacionales, derechos humanos y cadenas de valor: nuevos desafíos, Colex, 2023, pp. 111 y ss., “el término es equívoco si se entiende que 
se proyecta en el patrón exigible en la actuación de las sociedades o de sus administradores. […] En el Derecho de sociedades de capital la 
diligencia del administrador hace referencia a los deberes fiduciarios que le vinculan con la sociedad (como titular habitual de las empresas) 
y con los socios; el cuidado que debe regir en la gestión es el que presta un ordenado empresario a sus negocios y como un representante leal 
(arts. 225 y 226 LSC). […] El deber (legal o contractual) de realizar una due diligence nada tiene que ver con el cuidado debido en el ejercicio del 
cargo […] el objetivo de las due diligence es liberar al que la realiza del riesgo de responder por hechos que no se identificaron durante dicho 
proceso”.

 Sin embargo, es cierto que se ha extendido el uso de la “debida diligencia” de manera generalizada como sinónimo de due diligence. En 
este sentido, y a pesar del matiz crítico que acabamos de introducir, no podemos obviar que cuando se habla de “debida diligencia” se hace 
referencia al proceso a través del cual las empresas deberán identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias que el desarrollo de 
sus actividades pueda tener sobre los Derechos humanos como bien apunta MAGALLÓN ELÓSEGUI, N., La ley aplicable a la responsabilidad 
civil extracontractual de empresas por abusos de los derechos humanos, Aranzadi, 2023, p.26, y que se basa en un concepto acuñado por los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas en materia de empresas y Derechos humanos y de las Líneas Directrices de la OCDE establecidas 
en la Guía de la OCDE para una conducta empresarial responsable.

 En cualquier caso, y para evitar confusiones terminológicas hemos optado por mantener la referencia a la due diligence en este trabajo en 
lugar de hacer uso del término “debida diligencia”.

8 MACCHI, C., “The Climate Change Dimension of Business and Human Rights: The Gradual Consolidation of a Concept of ‘Climate Due 
Diligence’”, Business and Human Rights Journal, Vol. 6, Issue 1, 2021, pp.93-113.

9 Es muy interesante señalar que la propia Asamblea General de la ONU ha adoptado el pasado 29 de marzo de 2023, una resolución auspiciada 
por el Estado de Vanuatu, solicitando a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados con 
respecto al cambio climático, donde se establezcan bases legales para la justicia climática. Se pretende de este modo que la Corte Internacional 
de Justicia determine las consecuencias jurídicas que los Estados deberían afrontar por sus “actos y omisiones que hayan causado daños 
significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente”, perjudicando en particular a los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, que, “debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, son especialmente afectados por los efectos adversos del 
cambio climático o son más vulnerables a ellos”.

 Se ha incluido también la pregunta sobre “cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar 
la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero 

https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_es
https://climate.nasa.gov/en-espanol/datos/efectos/
https://news.un.org/es/story/2022/12/1517637
https://news.un.org/es/story/2022/07/1511942
https://news.un.org/es/story/2022/07/1511942
https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/article/climate-change-dimension-of-business-and-human-rights-the-gradual-consolidation-of-a-concept-of-climate-due-diligence/5684628BFA270FB974050824231E1744
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/article/climate-change-dimension-of-business-and-human-rights-the-gradual-consolidation-of-a-concept-of-climate-due-diligence/5684628BFA270FB974050824231E1744
https://news.un.org/es/story/2023/03/1519767
https://news.un.org/es/story/2023/03/1519767
http://climatecasechart.com/non-us-case/request-for-an-advisory-opinion-on-the-obligations-of-states-with-respect-to-climate-change/
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El Estado ya no es el único garante del respeto a los derechos fundamentales y protección del medioambiente, 
entrando en liza empresas y, de manera indirecta, los particulares como tendremos ocasión de ver en el análisis de 
los casos más recientes que se están presentando en la actualidad; ya que, aunque el número de demandas relacio-
nadas con el cambio climático es todavía relativamente bajo e incierto en cuanto a sus resultados, el número está 
creciendo, y está tomando nuevas y creativas vías legales de la mano de la sociedad civil.

A pesar de esto, siguen siendo los Estados los que deben garantizar el respeto de las normas y estándares/principios 
internacionalmente reconocidos relativos a la protección del clima10, proporcionando las herramientas para hacer 
efectivo el acceso a la información ambiental11 y haciendo posible tanto la participación de la sociedad civil en las 
políticas ambientales como la rendición de cuenta y la reparación a las víctimas de degradaciones ambientales. 

Aunque algunos Estados ya han adoptado legislación propia sobre derechos humanos12, la Unión Europea está es-
tudiando la adopción de legislación que establezca obligaciones de due diligence en materia de derechos humanos 
y medio ambiente para las empresas13. Estos acontecimientos brindan oportunidades sin precedentes para aclarar 
las obligaciones específicas de los agentes públicos y privados en relación con el cambio climático antropogénico y 
sus repercusiones sobre los derechos humanos. 

en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras”, lo que pudiera ser determinante a los efectos de la ola de litigios climáticos 
que estamos viviendo y de los que daremos cuenta en la parte final del presente trabajo.

10 Véase, entre otros: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, desarrollada en Río de Janeiro de 1992, 
durante la cual se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); el Protocolo de Kioto, que ha sido 
la puesta en práctica de la CMNUCC y que supuso el primer compromiso a nivel global para poner freno a las emisiones responsables del 
calentamiento global y sentó las bases para futuros acuerdos internacionales sobre cambio climático; el Acuerdo de París, un pacto para 
construir una estrategia mundial de lucha contra el cambio climático para el periodo post 2020; o el Pacto Climático de Glasgow que contiene 
las guías de acción política acordadas entre todos los países en la cumbre COP26 celebrada en 2021.

11 Sobre este aspecto véase el Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente. Sobre los efectos de este Convenio nos remitimos a PIGRAU i SOLÉ, A., BORRÀS PENTINAT, S., 
“Diez años del convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, 
en PIGRAU i SOLÉ, A. (eds.), Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente: diez años del 
convenio de Aarhus, Atelier, 2008, pp. 21-84.

12 En este sentido podemos apuntar a modo de ejemplo la UK Modern Slavery Act of 2015, la LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir 
de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, la alemana Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains 
(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) en vigor desde el 1 de enero de 2023.

13 Siendo obviamente la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de 
sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, COM/2022/71 final, la norma que más nos interesa en este momento, 
no podemos dejar de señalar que la Unión Europea lleva tiempo regulando en esta dirección y sentido, como atestiguan: la Directiva sobre 
divulgación de información no financiera [Directiva 2014/95/UE por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la 
divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados 
grupos (DO L 330 de 15.11.2014, p. 1), que a su vez una modificación de la Directiva 2013/34/UE sobre los estados financieros anuales, 
los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE 
y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6. 2013)]; la propuesta de una Directiva de información 
corporativa en materia de sostenibilidad, por la que se revisa la Directiva sobre divulgación de información no financiera [Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 
2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad, COM(2021) 
189 final]; el Reglamento sobre divulgación de información en materia de finanzas sostenibles, que obliga a las empresas a publicar una 
declaración sobre sus políticas de diligencia debida en relación con las principales incidencias adversas de sus decisiones de inversión sobre 
los factores de sostenibilidad, sobre una base de «cumplir o dar explicaciones»; el Reglamento sobre la taxonomía [Reglamento (UE) 2020/852 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles 
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13)], pensado para facilitar las decisiones en materia 
de inversión pero, lo que creemos más destacable, pensado para ayudar a abordar el blanqueo ecológico (greenwashing) al establecer una 
categorización de las inversiones sostenibles desde el punto de vista medioambiental en actividades económicas que también cumplen una 
garantía social mínima; la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las 
víctimas [Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de 
seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, 
p. 1); el Reglamento sobre los minerales de zonas de conflicto [Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los 
importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo (DO L 130 
de 19.5.2017, p. 1)] que obliga a las empresas comunitarias a garantizar en su cadena de suministros que importan solo estaño, wolframio, 
tantalio y oro de fuentes responsables y libres de conflictos y a establecer mecanismos más específicos para llevar a cabo la diligencia debida; 
o la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre cadenas de suministro libres de deforestación [Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias 
primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 995/2010, 
COM(2021) 706 final].

https://www.un.org/es/conferences/environment/rio1992
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/1998/06/25/(1)/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/ai/1998/06/25/(1)/dof/spa/pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034290626
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034290626
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R2088-20200712&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0821
https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
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También el sector privado14 en una economía globalizada tiene obligaciones directas, ya que sus actividades afec-
tan a millones de personas en todo el planeta15. De hecho, la gestión de los riesgos ambientales en las cadenas 
de suministro se está convertido en uno de los objetivos estratégicos para las grandes empresas que lideran los 
mercados16.

Es por esa razón que creemos que se necesitan estudios más profundos y críticos para comprender el alcance que 
tiene el tema de la due diligence en aspectos que afectan a cuestiones ambientales en toda la cadena de suministro. 
Esta labor no es una tarea fácil, dada la complejidad de todo el proceso que deberían llevar a cabo las empresas ma-
trices que son las que controlan o tienen influencia en las cadenas de suministro decidiendo desde la creación de 
un producto, la extracción de las materias primas utilizadas, hasta la entrega de este producto al consumidor final 
o, generalmente, al cliente. Además, implicaría un estricto control por parte de los gobiernos y de las instituciones 
supranacionales para verificar la efectividad de las medidas puesta en marcha por dichas empresas para minimizar 
los impactos negativos.

Las empresas son responsables de una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel 
mundial17. Por esto, en esta monografía analizaremos la importancia de la due diligence empresarial, concepto 
clave en la responsabilidad social corporativa18, en el contexto del cambio climático19. En este contexto, las obli-
gaciones para las empresas se refieren a la evaluación y gestión de los riesgos ambientales y sociales relacionados 
principalmente, aunque no exclusivamente, con la emisión de gases de efecto invernadero y sus impactos en el 
medio ambiente. Las medidas y las estrategias puesta en marcha por las grandes corporaciones podrían tener un 
efecto positivo sobre la protección de los ecosistemas, de los recursos para la supervivencia de las comunidades 
donde desarrollan sus actividades industriales. También se examinará cómo las empresas pueden incorporar prác-
ticas sostenibles en su modelo de negocio para reducir su impacto ambiental y al mismo tiempo aumentar su ren-
tabilidad20, es decir los desafíos y oportunidades que las empresas enfrentan al implementar prácticas sostenibles. 
Conforme al objetivo primordial del trabajo, avanzaremos en la evaluación de dichas obligaciones y sobre la exi-
gencia de responsabilidades directas por los incumplimientos en el desarrollo de las medidas y estrategias puesta 
en marcha a lo largo de las cadenas de suministro. 

En el primer apartado profundizaremos el tema de las recientes legislaciones sobre due diligence, a nivel supra-
nacional y nacional. Posteriormente, analizaremos el contexto de la implementación de las obligaciones en los 
aspectos relativos a la lucha frente el cambio climático. Seguiremos con un estudio de casos de incumplimiento de 
los objetivos climáticos llevados antes los tribunales nacionales, finalizando el trabajo con propuestas y soluciones.

14 Como bien se señala en NACIONES UNIDAS, Derechos humanos, cambio climático y empresas, p.4. 

15 BONNITCHA, J., MCCORQUODALE, R., “The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, 
European Journal of International Law, vol. 28 (3), 2017, pp. 899-919, DOI: https://doi.org/10.1093/ejil/chx042. Para entender todo el alcance, 
este artículo debe leerse junto al de RUGGIE, J.G., SHERMAN, J.F., “The Concept of ‘Due Diligence’ in the UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale”, European Journal of International Law, vol. 28 (3), 2017, pp. 
921-928, DOI:10.1093/ejil/chx047.

16 DAS, D., “Development and validation of a scale for measuring Sustainable Supply Chain Management practices and performance”, 
Journal of Cleaner Production, Vol. 164, 2017, pp.1344-1362, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.006; MANI, V., AGRAWAL, R., 
SHARMA, V., “Social sustainability in the supply chain: Analysis of enablers”, Management Research Review, Vol. 38 (9), 2015, pp.1016-1042, 
DOI: http://dx.doi.org/10.1108/MRR-02-2014-0037; SONG, W., MING, X., LIU, H. C., “Identifying critical risk factors of sustainable supply 
chain management: A rough strength-relation analysis method”, Journal of Cleaner Production, Vol.143, 2016, pp.100-115, DOI: 10.1016/j.
jclepro.2016.12.145.

17 A este respecto no pueden dejar de señalarse el estudio de Richard Heede mapeando las emisiones acumuladas de las mayores empresas 
emisoras de gases de efecto invernadero (GEI) entre 1854 y 2010, y que le hicieron concluir que las Carbon Majors (conformado por un grupo 
de empresas tanto públicas como privadas productoras de crudo, gas natural, carbón y cemento) eran las principales responsables del cambio 
climático: HEEDE, R., “Tracing Anthropogenic Carbon Dioxide and Methane Emissions to Fossil Fuel and Cement Producers, 1854-2010”, 
Climatic Change, vol. 122, núm. 1-2, 2013, pp. 229-241. A partir de ahí los informes no han dejado de reafirmar la responsabilidad de los 
Carbon Majors, como pone de relieve también GRIFFIN, P., The Carbon Majors Database. CDP Carbon Majors Report 2017, Londres, CPD UK, 
2017, p. 8. El último informe (Update of Carbon Majors 1965-2018) elaborado por el Climate Accountability Institute evidencia que un tercio 
de las emisiones GEI proviene de tan solo 20 empresas multinacionales.

18 SURYA, D., “Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?”, International law and practice: symposium 
on business and human rights: from soft to hard law, Leiden Journal of International Law, 2023, pp.1-26, doi:10.1017/S0922156522000802. 

19 Para este concepto véase el blog del British Institute of International and Comparative Law, Corporate Due Diligence and Climate Change.

20 ZAMORA CABOT, F. J., SALES PALLARÉS, L. y MARULLO, M. C., Actores destacados en la lucha frente el cambio climático, Aranzadi, 2021.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/KMBusiness-SP.pdf
https://doi.org/10.1093/ejil/chx042
http://ejil.org/pdfs/28/3/2799.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.006
http://dx.doi.org/10.1108/MRR-02-2014-0037
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.145
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.145
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-013-0986-y
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1501833772
https://climateaccountability.org/carbon-majors/
doi:10.1017/S0922156522000802
https://www.biicl.org/blog/26/corporate-due-diligence-and-climate-change?cookiesset=1&ts=1678895602
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II. El marco normativo de la due diligence: de los 
principios rectores a los desarrollos legislativos actuales

1. Los Principios Rectores
Como ya hemos apuntado al inicio, uno de los problemas más sutiles, pero más profundos al mismo tiempo, se re-
fiere a la naturaleza de la due diligence. El origen anglosajón del término se introdujo con la Securities Act of 1933, y 
sirvió como medida de prudencia exigible a todo hombre de negocios, de modo que se incluía una garantía para los 
intermediarios cuando los inversores recibían informaciones incorrectas respecto de la compra de acciones. El he-
cho de que la investigación se hubiera llevado a cabo con la due diligence respecto de la empresa afectada, y comu-
nicados sus resultados a los inversores, hacía que los intermediarios evitaran su responsabilidad por la inexistencia 
de información. Así las cosas, y aunque la due diligence se planteó como una protección para los intermediarios, se 
institucionalizó y extendió su práctica a otros sectores societarios. 

De este modo, por due diligence se entiende todo aquel proceso que permite determinar los posibles efectos, positi-
vos y negativos, frente a una decisión, lo cual debería contribuir a la toma de decisiones informadas optimizando la 
calidad y cantidad de información disponible de quienes toman dichas decisiones21. Este concepto lo reconocemos 
en el derecho mercantil, que ha utilizado el concepto de due diligence para hacer referencia al proceso de investi-
gación orientado a la toma de decisiones donde se analizan de manera sistemática los riesgos, los beneficios y los 
costos de una transacción, para valorar de manera objetiva el precio de las operaciones. Esto implica adquirir ma-
yor conocimiento sobre las empresas y actores involucrados, así como del contexto en el que se dan las relaciones 
comerciales. Es así como la due diligence en el campo corporativo resulta ser una práctica procedimental común 
que se orienta a las empresas para la prevención de riesgos asociados a las transacciones financieras: “tradicio-
nalmente la diligencia debida ha sido un proceso para la prevención de riesgos en el contexto de transacciones de 
valores y financieras de importancia y el diseño de actividades operativas”22.

A este concepto mercantil vino a unirse un concepto de due diligence planteado desde la óptica del derecho inter-
nacional, utilizado como criterio para medir la responsabilidad o el compromiso de los Estados frente a reclama-
ciones provenientes de un individuo o un grupo. 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la due diligence en derechos humanos 
se define como:

 “la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, 

una [persona] prudente y razonable en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino 

dependiendo de los hechos relativos del caso en cuestión”23.

Desde esta perspectiva de due diligence en derechos humanos, fue fundamental el respaldo que supuso la apa-
rición de los Principios Rectores24, que definieron el concepto desde los impactos negativos o adversos sobre los 
derechos humanos que las prácticas empresariales suponían:

21 HOSKISSON, R. E., HITT, M. A., IRELAND, R. D., HARRISON, J.S., Competing for Advantage, Second Edition, Thomson/South-Western, 2008.

22 MARTIN-ORTEGA, O., “La diligencia debida de las empresas en materia de Derechos Humanos: un nuevo estándar para una nueva 
responsabilidad”, en ZAMORA, F.J., GARCÍA CÍVICO, J., SALES PALLARÉS, L. (eds.), La responsabilidad de las multinacionales por violaciones 
de derechos humanos, Ed. Universidad de Alcalá, Madrid, 2013, pp. 167-192.

23 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, La Responsabilidad de las Empresas 
de Respetar los Derechos Humanos: Guía para la interpretación, Nueva York y Ginebra, 2012, p.7. 

24 Los Principios Rectores fueron elaborados por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos 
y las empresas transnacionales y otras empresas. Este Representante Especial adjuntó los Principios Rectores a su informe final al Consejo 
de Derechos Humanos (A/HRC/17/31), que también incluyó una introducción a dichos Principios y un resumen del proceso que llevó a su 
elaboración. El Consejo de Derechos Humanos hizo suyos los Principios Rectores en su Resolución 17/4, de 16 de junio de 2011. Sobre este 
tema, de gran interés, la obra colectiva dirigida MÁRQUEZ CARRASCO, C., El 10 aniversario de los principios rectores de las Naciones Unidas 
sobre empresas y derechos humanos. Retos de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente y derechos de los pueblos 
indígenas, Aranzadi, 2022.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1884/pdf/COMPS-1884.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/93/PDF/G1112193.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/74/PDF/G1114474.pdf?OpenElement
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 “un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias 

(como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer frente a su 

responsabilidad de respetar los derechos humanos”25.

Este impulso de los Principios Rectores ha hecho que:

 “En los últimos diez años, los Principios rectores de las Naciones Unidas se han integrado en los marcos normativos 

y directrices de organizaciones como la Unión Europea y la OCDE, y las principales empresas transnacionales. Han 

inspirado regulaciones en materia de inversión para diferentes sectores de la económica de mercado global, y han 

alentado el desarrollo de instrumentos regulatorios de la conducta de las empresas en materia de derechos humanos a 

través de instrumentos de política pública tales como Planes de Acción Nacional sobre empresas y derechos humanos, 

desarrollo y mejora de los Puntos de Contacto Nacionales, y leyes nacionales de diligencia debida en materia de derechos 

humanos”26. 

Se relacionaban de manera ya indisoluble ambos conceptos de modo que se buscaba garantiza que las corporacio-
nes respetaran los estándares y principios internacionalmente reconocidos cumpliendo con la legislación nacio-
nal, sobre la protección del medioambiente y la protección de los grupos más vulnerables sobre todo en situaciones 
donde los riesgos podían ser muy importantes, como es el caso de los conflictos armados, acaparamiento de tierras 
y recursos, o en sectores/actividades empresariales con un mayor impacto social y ambiental27. En otras palabras, 
se incorporaba un modo de entender los procesos involucrando a las empresas en sus tomas de decisiones, indivi-
duos y comunidades afectadas por las actividades empresariales. Es cierto, y conviene ponerlo de relieve, que las 
empresas utilizan un lenguaje distinto al referirse al tipo de acciones que involucra un proceso de due diligence en 
derechos humanos, refiriéndose a “debida diligencia en la cadena de suministro”, “debida diligencia en sostenibili-
dad”, “debida diligencia social, ambiental y en derechos humanos” e incluso a “factores económicos, sociales y de 
gobierno”28, pero en todos los casos se vienen a referir a esta incorporación de conceptos en su devenir empresarial. 

También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Empresas y Derechos Humanos: Están-
dares Interamericanos, refuerza esta simbiosis entre derechos humanos y due diligence en la medida que reitera 
que: 

 “la debida diligencia no sólo se refiere a las acciones exigidas al Estado con objeto de garantizar los derechos humanos 

y proteger a las personas de violaciones a sus derechos, sino también comprende la debida diligencia en materia de 

derechos humanos que los Estados deben exigir a las empresas en el plano interno”29.

Estas obligaciones se extienden no solo a las operaciones propias de las empresas sino también a las de su cadena 
de suministro30. Así la OCDE ha definido este proceso de due diligence en relación a las cadenas de suministro, 
como: 

 “los pasos que deben tomar las compañías para identificar, prevenir, mitigar impactos adversos actuales y potenciales, 

y garantizar que respetan los derechos humanos y que no contribuyen al conflicto por medio de sus actividades en la 

cadena de suministros”31. 

25 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, La Responsabilidad de las Empresas 
de Respetar los Derechos Humanos: Guía para la interpretación, Nueva York y Ginebra, 2012, p. 36.

26 MÁRQUEZ CARRASCO, C., “El reto de la diligencia debida en materia de derechos humanos en el 10 aniversario de los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: orígenes, evolución de instrumentos y valoración de cara a la próxima década”, 
en MÁRQUEZ CARRASCO, C., El 10 aniversario de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, retos de 
la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas, publicada por Aranzadi, 2022, pp. 
21-70.

27 HERNÁNDEZ PERIBÁÑEZ, M.E., Diligencia Debida y Derechos Humanos, acceso a mecanismos de reparación judicial, COLEX, 2022.

28 Así lo pone de manifiesto la propia Comisión Europea en su estudio sobre la debida diligencia a través de las cadenas de suministro, 
EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR JUSTICE AND CONSUMERS, TORRES-CORTÉS, F., SALINIER, C., DERINGER, 
H., et al., Study on due diligence requirements through the supply chain–Final Report, Publications Office, 2020, pp. 59 y ss. 

29 CIDH, Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, OEA/Ser.L/V/II CIDH/REDESCA/INF.1/19, párrafo 50.

30 Así EUROPEAN COMMISSION, et al., Study on due diligence requirements through the supply chain–Final Report, cit., p. 39.

31 OCDE, Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, 
Tercera edición, OECD Publishing, París, pp. 12 y 71 (definiciones).

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/EmpresasDDHH.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/EmpresasDDHH.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/EmpresasDDHH.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
https://www.mincit.gov.co/getattachment/mincomercioexterior/Temas-de-Interes/Colombia-en-la-OCDE/Punto-Nacional-de-Contacto-PNC-de-las-Directrices/Lineas-Directrices-de-la-OCDE-para-Empresas-Multin/A-que-se-refieren-las-Lineas-Directrices-con-la-de/1-Guia-de-Debida-Diligencia-de-la-OCDE-para-Cadena/Guia-de-Debida-Diligencia-de-la-OCDE-para-Cadenas-de-Suministro-Responsables-de-Minerales-en-Areas-de-Conflicto-o-de-Alto-Riesgo.pdf.aspx?lang=es-CO
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Y no es casual, ya que en relación con las cadenas de suministro es donde la minimización de los impactos sociales 
y ambientales ha llegado a ser considerada una cuestión central en las propuestas legislativas supranacionales y 
nacionales sobre el tema de las empresas y los derechos humanos32. 

Para que la empresa pueda cumplir con su obligación de respeto de los derechos humanos y protección del medio 
ambiente, por tanto, tendrá que llevar a cabo procesos en materia de derechos humanos que le permitan identifi-
car/prevenir/mitigar los riesgos y los impactos que sus operaciones o relaciones comerciales puedan tener sobre 
los derechos humanos33 y contar con procesos robustos que les permitan reparar las consecuencias negativas que 
hayan provocado o contribuido a provocar. Para ello y conforme al Principio Rector 15 la empresa deberá poner en 
practica un plexo de medidas básicas para cumplir con su deber de respeto básicamente de tres tipos: 

 – Elaboración de un compromiso político de respetar los derechos humanos; 

 – Diseño de un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y 
rendir cuentas de como aborda el impacto de su actividad en ellos; 

 – Creación de procesos de reparación de todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que haya 
provocado o contribuido a provocar. 

Los Principios 16 a 21 se ocupan de las pautas para poner en marcha ese conjunto de medidas, diseñando, aunque 
de forma muy genérica, un proceso de due diligence, que permita a la empresa alcanzar el objetivo del respeto a los 
derechos humanos. En particular el Principio 17, dedicado a Human Rights Due Diligence // Debida diligencia en 
materia de Derechos Humanos propone:

17. In order to identify, prevent, mitigate and account for how 
they address their adverse human rights impacts, business 
enterprises should carry out human rights due diligence. The 
process should include assessing actual and potential human 
rights impacts, integrating and acting upon the findings, 
tracking responses, and communicating how impacts are 
addressed. 

Human rights due diligence:

17. Con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder 
de las consecuencias negativas de sus actividades sobre 
los derechos humanos, las empresas deben proceder con 
la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este 
proceso debe incluir una evaluación del impacto real y 
potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la 
integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; 
el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la 
forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. 

La debida diligencia en materia de derechos humanos:

(a) Should cover adverse human rights impacts that the 
business enterprise may cause or contribute to through 
its own activities, or which may be directly linked to its 
operations, products or services by its business relationships;

a) Debe abarcar las consecuencias negativas sobre los 
derechos humanos que la empresa haya provocado o 
contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o 
que guarden relación directa con sus operaciones, productos 
o servicios prestados por sus relaciones comerciales;

(b) Will vary in complexity with the size of the business 
enterprise, the risk of severe human rights impacts, and the 
nature and context of its operations;

b) Variará de complejidad en función del tamaño de la 
empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus 
operaciones;

(c) Should be ongoing, recognizing that the human rights 
risks may change over time as the business enterprise’s 
operations and operating context evolve.

c) Debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para 
los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en 
función de la evolución de las operaciones y el contexto 
operacional de las empresas.

32 NOLAN, J., “Business and human rights: The challenge of putting principles into practice and regulating global supply chains”, Alternative Law 
Journal, 42 (1), 2017, DOI: 10.1177/1037969X17694783. 

33 Esta definición de esta definición de debida diligencia fue el fundamento de la Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance 
des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, en la medida que exige medidas razonables de vigilancia como un estándar de cuidado 
frente a los daños en derechos humanos y sobre el medioambiente, y que a juicio del Parlamento Europeo debería ser la base para un marco 
de referencia “pan-Europeo”. Vid. EUROPEAN COMMISSION, et al., Study on due diligence requirements through the supply chain–Final 
Report, cit., p. 15.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
http://dx.doi.org/10.1177/1037969X17694783
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9aawcYcwvkntYs2UUCMWL4iX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9aawcYcwvkntYs2UUCMWL4iX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1
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Por lo tanto, serán las empresas las que deberán concretar esas medidas en una variada gama de aspectos: evaluan-
do y midiendo los impactos reales y potenciales de sus actividades a lo largo de las cadenas de suministro; dando 
seguimiento a los resultados de esas evaluaciones y comunicando internamente y externamente de los mismos 
para poder tomar decisiones frente a las consecuencias negativas; al mismo tiempo, podrán consultar expertos en 
términos de derechos humanos y protección del medioambiente y consultar a otros stakeholders potencialmente 
afectados por las actividades empresariales…

Estos principios han supuesto un avance en el enfoque de protección de comunidades potencialmente afectadas 
por los impactos empresariales adversos a través del principio de participación, ya que las empresas deben con-
sultar a las partes interesadas. Sin embargo, en nuestra opinión, en términos del proceso de due diligence, no se 
ha establecido un verdadero procedimiento para la evaluación de los riesgos que sus actividades producen como 
tampoco establecen medidas efectivas para prevenirlos y mitigarlos. 

2. Desarrollos legislativos actuales: iniciativas estatales y europeas
No solo a nivel internacional podemos ver la impronta del due diligence en las relaciones empresas y derechos hu-
manos. En la última década asistimos a un incremento en la cantidad (también en la calidad), de nuevas normas 
nacionales y supranacionales sobre due diligence empresarial en términos de protección de los derechos humanos 
y del medioambiente tanto por parte de Estados como desde iniciativas supranacionales. Se centran la mayoría de 
estas normas en obligaciones específicas, las obligaciones de due diligence34, que obligan a las empresas domici-
liadas en un determinado territorio a informar sobre las medidas que adoptan para hacer frente a violaciones de 
derechos humanos en sus cadenas de suministro35. 

Si centramos nuestra atención en el ámbito estatal, en Europa fue Francia la pionera en imponer esta obligación a 
sus empresas con la Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre36, aun-
que pronto la siguieron con normas similares Holanda37 y Alemania38 abriendo el camino para que otros Estados 
(Austria, Bélgica, Finlandia o Luxemburgo, Noruega o España39) estén llevando a cabo propuestas de legislación 
en materia de due diligence40. Aunque el balance general de estas normas es positivo, se alzan voces que plantean 
serias preocupaciones sobre sus limitaciones41. 

Al margen de consideraciones particulares que cada una de las normas a las que acabamos de hacer referencia 
puedan requerir de manera particular, sí hemos detectado que para el buen fin de estas normas y de sus objeti-
vos el legislador debería incluir una autoridad nacional supervisora independiente para la implementación de las 

34 FERNÁNDEZ LIESA, C. R., “La debida diligencia de las empresas y los Derechos Humanos: hacia una ley española”, Cuadernos de Derecho 
Transnacional, Vol.14(2), 2022, pp.427-455, DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2022.7190; MÁRQUEZ CARRASCO, C., “Instrumentos sobre la 
debida diligencia en materia de Derechos Humanos: Orígenes, evolución y perspectivas de futuro”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 
14(2), 2022, pp.605-642, DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2022.7198.

35 GUAMÁN, A., TOLE MARTÍNEZ, J., “Iniciativas Legislativas y Leyes de debida diligencia empresarial en Derechos Humanos: visiones del Sur 
y experiencias del Norte”, Anuario Mexicano de Asuntos Globales, Vol.1, Núm.1, 2022, pp.299-328.

36 Sobre la misma vid. GUAMÁN HERNÁNDEZ, A., “La aplicación de la ley francesa de deber de vigilancia apuntes para una futura regulación 
española”, Revista de derecho social, N.º 99, 2022, pp. 87-116.

37 La Ley neerlandesa sobre la introducción de un deber de diligencia para evitar el suministro de bienes y servicios producidos utilizando 
trabajo infantil centra la due diligence en la prevención de trabajos producidos mediante trabajo infantil: Wet van 24 oktober 2019 houdende de 
invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen 
(Wet zorgplicht kinderarbeid), de 24 de octubre de 2019.

38 Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) en vigor desde el 1 de enero de 
2023.

39 Un grupo de expertos está trabajando en una propuesta sobre las obligaciones empresariales en términos de protección de los derechos 
humanos y del medioambiente, en línea con las iniciativas lanzadas en otros ordenamientos, como Francia o Alemania. La propuesta todavía 
no se ha presentado por lo que remitiremos su estudio para los próximos trabajos.

40 Para una revisión de estas normas remitimos entre otros a BUENO, N., BRIGHT, C. “Implementing human rights due diligence through 
corporate civil liability”, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 69(4), 2020, pp.789-818, DOI 10.1017/S0020589320000305; 
BRIGHT, C., LICA, D., MARX, A., VAN CALSTER, G., Options for mandatory human rights due diligence in Belgium, Leuven Center for Global 
Governance Studies, 2020; HUYSE, H. y VERBRUGGE, B., Belgium and the Sustainable Supply Chain Agenda: Leader or Laggard? Review of 
human right due diligence initiatives in the Netherlands, Germany, France and EU, and implications for policy work by Belgian civil society, KU 
Leuven, 2018, DOI: 10.13140/RG.2.2.32333.08167.

41 Véase SURYA, D., “Mandatory human rights due diligence laws in Europe…”, cit., p.10 donde aborda el tema de las limitaciones.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034290626
https://doi.org/10.20318/cdt.2022.7190
https://doi.org/10.20318/cdt.2022.7198
https://anuarioasuntosglobalesumar.com/ojs/index.php/AMAG/article/view/20/19
https://anuarioasuntosglobalesumar.com/ojs/index.php/AMAG/article/view/20/19
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/617253
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-401.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-401.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-401.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://doi.org/10.1017/S0020589320000305
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32333.08167
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obligaciones de las empresas, que supervisara el cumplimiento y los progresos y sancionara a las empresas cuyas 
estrategias no se ajustaran a los estándares requeridos. Como acertadamente apunta FERNANDEZ LIESA:

 “El establecimiento de obligaciones para las empresas no tendría suficiente entidad ni sería eficaz en caso de que 

no fuese objeto de un control especializado que permitiese contribuir a ayudar a las empresas en su labor de debida 

diligencia, precisar en su caso los requerimientos de debida diligencia reforzada, mantener un registro y supervisar las 

declaraciones y planes de debida diligencia, realizar recomendaciones, asesorar a los órganos estatales y a las empresas, 

articular mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje, un procedimiento de reclamaciones y, finalmente, un 

régimen sancionador que establezca las infracciones y las sanciones”42. 

Pero como decíamos, no han sido sólo los Estados los que han iniciado la acometida legislativa. Desde el 2010 la 
Unión Europea ha venido adoptando diversas normas que han incluido mecanismos de due diligence con carácter 
sectorial43: desde la Directiva 2014/95/UE sobre la información no financiera44 hasta el actual borrador de Directiva 
sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad45 como parte del plan de trabajo de la Comi-
sión para los próximos años y el Pacto Verde Europeo46. El borrador ha recibido críticas tanto por los sindicatos y 
movimientos sociales como por la patronal, desde ópticas diametralmente opuestas y su aprobación, en el mejor 
de los casos, no se prevé antes del año 2024. 

A raíz de la propuesta presentada por la Comisión, se está impulsando como objetivo hacer de Europa el primer 
continente climáticamente neutro del mundo a través del fortalecimiento de los requisitos sobre protección cli-
mática en las reglas propuestas de la UE sobre responsabilidad corporativa47, exigiendo a las empresas, grandes, 
medianas y pequeñas en sectores de alto riesgo, prevenir violaciones de derechos humanos e identificar impactos 
ambientales adversos a lo largo de la cadena de suministro. De esta forma se ha propuesto introducir obligaciones 
más estrictas sobre los impactos ambientales y climáticos para las empresas, incluidos los requisitos para reducir 
sus emisiones de carbono, de acuerdo con la legislación vigente de la UE, para que, de aquí a 2030, se consigan los 
objetivos climáticos de forma justa, rentable y competitiva.

3. La negociación de un Tratado Jurídicamente vinculante 
A este nutrido abanico de normas sobre el control de las cadenas de suministro y la prevención y mitigación de los 
impactos negativos sobre los derechos humanos y el medioambiente hay que añadir los avances, pero también 
retrocesos que se están registrando en seno de la negociación de un Tratado vinculante empresas y derechos hu-
manos48. Sin poder entrar en más consideraciones sobre este texto que necesitaría un documento por sí mismo, sí 

42 FERNÁNDEZ LIESA, C., “Obligaciones del Estado y de la empresa en materia de debida diligencia”, en MARULLO, M.C., SALES PALLARÉS, L. 
y ZAMORA CABOT, F. J., Empresas transnacionales, derechos humanos y cadenas de valores: nuevos desafíos, COLEX, 2023, p. 232.

43 A ellas nos hemos referido en la nota 16 del presente trabajo.

44 Para un estudio más en extenso sobre esta Directiva nos remitimos a MARTÍN-ORTEGA, O., HOEKSTRA, J., “Reporting as a Means to Protect 
and Promote Human Rights? The EU Non-Financial Reporting Directive”, European Law Review, Vol. 44 (5), 2019, pp. 622-645.

45 Pueden encontrarse comentarios a este texto en DURÁN AYAGO, A., “Desde la Propuesta de Directiva de diligencia debida en materia de 
sostenibilidad empresarial hasta su concreción en el espacio judicial europeo”, Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones 
laborales, Vol. 91-92, 2022; DURÁN AYAGO , A., “Derechos humanos, diligencia debida y sostenibilidad empresarial: implicaciones para el 
Derecho Internacional Privado europeo a propósito de una Propuesta de Directiva en el aire”, AEDIPr, t. XXII, 2022, pp. 329–357; HERNÁNDEZ 
PERIBÁÑEZ, M. E., Diligencia Debida y Derechos Humanos…, cit.; MAGALLON ELOSEGUI, N., “El Reglamento Roma II y la ley aplicable a la 
responsabilidad civil derivada de actos contrarios a derechos humanos realizados por empresas en sus actividades transfronterizas”, AEDIPr, 
t. XXII, 2022, pp. 203-236; RECALDE CASTELLS, A., “La obligación de las sociedades de identificar, reducir y reparar los efectos adversos 
sobre el medioambiente y los derechos humanos (notas a la propuesta de directiva sobre “diligencia debida” -due diligence- en materia de 
sostenibilidad)”, en PEÑAS MOYANO, M.ª J., Estudios de Derecho de sociedades y de Derecho concursal: libro en homenaje al profesor Jesús 
Quijano González, Ediciones Universidad de Valladolid, 2023, pp. 691-708.

46 El Pacto Verde Europeo fue adoptado en diciembre de 2019 como un nuevo compromiso programático de la UE en la lucha contra el cambio 
climático, estableciendo una hoja de ruta para hacer que la economía de la UE sea sostenible, transformando los retos en materia de clima 
en oportunidades en todas las áreas de actuación y haciendo que la transición sea más justa e integradora para todos. Este documento forma 
parte de la estrategia más amplia para implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Más 
información: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

47 JONES, H., EU lawmakers back pulling more companies into ESG,, Reuters, 9 febrero 2023. 

48 Resolución A/HRC/RES/26/9, Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y 
otras empresas con respecto a los derechos humanos, de 14 de julio de 2014. Los diferentes borradores se pueden consultar en: https://www.
ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-lawmakers-back-pulling-more-companies-into-esg-due-diligence-net-2023-02-09/
https://www.ccoo.es/8f72c6f049f78e3171882d193b0b31b3000001.pdf
https://www.ccoo.es/8f72c6f049f78e3171882d193b0b31b3000001.pdf
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc
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creemos interesante mostrar los diferentes modos en los que se ha ido abordando el tema de la due diligence, como 
reflejo de lo difícil que resulta aproximarse a un acuerdo en estos términos. 

Actualmente un tercer Draft 2023 se encuentra en discusión y no queremos aventurar a comentar cual puede ser 
la propuesta definitiva que salga adelante, pero sí hemos creído interesante incluir las propuestas que se están dis-
cutiendo actualmente para realizar una pequeña comparativa entre los tres documentos y su modo de recoger la 
Due Diligence, de modo que se puedan comparar los apartados 2 y 3 del art. 5 Draft 2019, el art. 9 del Draft 201849 y 
la actual discusión del art. 6 del Draft 2023 (Anexo 1). 

Cuando en su momento revisamos los Drafts 2018 y 201950 pusimos de relieve un evidente retroceso entre ambos 
textos, lo que nos inclinaba a pensar que la propuesta de 2019 no estaba avanzando realmente en la creación de me-
canismos para hacer respetar y cumplir a las empresas estas obligaciones, ni se articulaban foros para las víctimas 
o para otros grupos de afectados de ilícitos internacionales. Ciertamente, la propuesta de 2023 avanza en muchos 
más matices, aunque la prudencia y las anteriores experiencias nos hacen ser cautelosas y algo escépticas sobre lo 
que finalmente llegue a aprobarse. En todo caso seguiremos la propuesta con vistas a un comentario más extenso 
más adelante.

49 En las propuestas de 2018 y 2019 se señalaban una serie de obligaciones (elenco no cerrado y susceptible de ser ampliado), pero no se 
creaban mecanismos de sanción en caso de incumplimiento. Y en todo caso, y aunque constaban una serie de obligaciones, las mismas no 
garantizaban por sí solas el acceso a los tribunales de las víctimas u otros afectados de las graves violaciones perpetradas por empresas fuera 
de sus países de origen. 

50 SALES PALLARÉS, L., MARULLO, M.C., “Informes de sostenibilidad y planes de vigilancia: explorando nuevos caminos para luchar contra la 
impunidad empresarial”, Cuadernos europeos de Deusto, N.º 63, 2020 (Ejemplar dedicado a: Empresa y Derechos Humanos), pp. 207-235, DOI: 
https://doi.org/10.18543/ced-63-2020pp207-235. 

https://doi.org/10.18543/ced-63-2020pp207-235
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III. La due diligence y el cambio climático

Como venimos diciendo, la due diligence debería delinear el proceso para que las empresas evaluaran y gestiona-
ran los riesgos relacionados con sus actividades empresariales, incluyendo el impacto ambiental y social. Por tanto, 
la due diligence no debería ser considerada un proceso estático, sino un proceso continuo, receptivo y cambiante. 
Es por esa razón que opinamos que este proceso debería estar relacionado con los ciclos de evaluación que la em-
presa tiene que realizar para identificar los riesgos y los impactos y hacer ajustes en sus estrategias y sistemas de 
gestión para dar respuestas adecuadas a los riesgos detectados y minimizar los impactos negativos, a medida que 
las circunstancias evolucionan51; esto incluye tener en cuenta los cambios en los marcos normativos y los riesgos 
emergentes para el específico sector industrial pero también añadir a estas evaluaciones la compleja realidad que 
representa el cambio climático. 

Cuando hablamos de due diligence en relación al cambio climático, estamos haciendo referencia a la evaluación 
y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático en 
las operaciones empresariales52. Obviamente las empresas tienen que asumir que han de reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero, ya que son responsables del 71% de las emisiones globales53. Por lo tanto, las empresas 
pueden y deben ser actores clave en la lucha contra el cambio climático toda vez que según la Agencia Internacio-
nal de Energía (AIE), las emisiones de CO2 de la industria representaron el 36,8% de las emisiones totales de CO2 
en 202254:
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Fuente: IEA, Global CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2022, IEA, Paris 

 
54 OCDE, Guía de la debida diligencia para una conducta empresarial responsable, 2018, p.20.  
55 BRIGHT, C., BAUMANN, K., “Risk-Based Due Diligence, Climate Change, Human Rights and 
the Just Transition”, Sustainability, Vol. 13 (18), 2021, 10454, DOI: 10.3390/su131810454.  
56 Así además de los informes a los que ya nos hemos referido también el Informe del PNUMA 
de 2022 sobre la Brecha de Emisiones. 
57 IEA, Global CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2022, 
París, Licence: CC BY 4.0. 

Fuente: IEA, Global CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2022, IEA, Paris

Como apuntaba el Informe del PNUMA de 2022 sobre la Brecha de Emisiones, la experiencia en la crisis del CO-
VID-19 en relación a la disminución de las emisiones, nos obliga a pensar que solo podremos hablar de reduc-
ciones de emisiones para 2030 significativas si los países plantean una recuperación económica con una fuerte 
descarbonización incorporada. Y que en todo caso los instrumentos diseñados actualmente para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero, especialmente por parte de las empresas, se muestran poco eficaces o insu-
ficientes para lograr este objetivo. 

No podemos dejar de señalar que plantear un Pacto Verde Europeo y un objetivo de emisiones netas cero de ga-
ses de efecto invernadero para 2050 que conviertan a Europa en el primer continente del mundo con neutralidad 

51 OCDE, Guía de la debida diligencia para una conducta empresarial responsable, 2018, p.20. 

52 BRIGHT, C., BAUMANN, K., “Risk-Based Due Diligence, Climate Change, Human Rights and the Just Transition”, Sustainability, Vol. 13 (18), 
2021, 10454, DOI: 10.3390/su131810454. 

53 Así además de los informes a los que ya nos hemos referido también el Informe del PNUMA de 2022 sobre la Brecha de Emisiones.

54 IEA, Global CO2 emissions from energy combustion and industrial processes, 1900-2022, París, Licence: CC BY 4.0.

https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-emisiones-2022
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf
https://doi.org/10.3390/su131810454
https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-emisiones-2022
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-co2-emissions-from-energy-combustion-and-industrial-processes-1900-2022
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climática es realmente reconfortante, así como la ambición de la UE de posicionarse como líder mundial en la lu-
cha contra el cambio climático. Pero para alcanzar estas metas además de la cooperación, que es fundamental, es 
necesario contar con nuevos instrumentos jurídicos capaces de presionar a otros Estados, pero también a sus em-
presas. Y un claro ejemplo de instrumento es un aumento de las obligaciones de due diligence, tal y como destacó 
el Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd55.

La due diligence corporativa en relación con el cambio climático significa comprometerse directa y eficazmente 
con los principales actores que están detrás de las externalidades medioambientales y el cambio climático: las em-
presas. Esta opción es la emprendida por algunos Estados europeos (Francia pero también Países Bajos, Alemania, 
Suiza o Noruega como hemos puesto de relieve), pero las empresas pueden replantearse que existe cierto atractivo 
en dotarse de un régimen legal obligatorio de due diligence: por un lado, como medio para promover la armoni-
zación y nivelar el terreno de juego, al menos en todo el territorio comunitario; y, por otro lado, en el sentido de 
una mayor seguridad jurídica en cuanto a las normas que se exigirán a las empresas, en un camino común y más 
armonioso hacia la sostenibilidad.

Las empresas deben comprender los riesgos, pero también las oportunidades de inversión. Riesgos entendidos 
como riesgos físicos, como el impacto de fenómenos meteorológicos extremos en las infraestructuras, pero tam-
bién los riesgos de transición; uno de los riesgos de transición podría ser la posibilidad de que haya cambios nor-
mativos a nivel estatal o supranacional o los cambios del mercado que afecten a las operaciones. Al mismo tiempo, 
las empresas tienen que evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero y sus huellas de carbono a lo largo de 
sus cadenas de suministro56, así como sus planes para reducir las emisiones en consonancia con los objetivos del 
Acuerdo de París. Posteriormente, deberán examinar las estrategias y los procesos de gobernanza, para garantizar 
que los riesgos y oportunidades relacionados con el clima se aborden adecuadamente en todos los niveles y evaluar 
finalmente los riesgos reputacionales y la idoneidad de la cobertura de seguros. 

Bajo este enfoque, los Estados tendrán que desempeñar un papel central para poder garantizar que las medidas 
tomadas sean efectivas; opinamos que deberían activar mecanismos externos de control, con posibilidad de esta-
blecer multas y al mismo tiempo establecer incentivos para que las empresas inviertan en energías renovables y/o 
infraestructuras más sostenibles.

Es indudable que algunos sectores y/o actividades industriales tengan riesgos ambientales importantes. Reciente-
mente estos riesgos se están relacionando con el fenómeno del cambio climático. Asistimos a un fenómeno nuevo; 
los inversores son los que están pidiendo a las grandes corporaciones procesos más profundos y eficaces para eva-
luar los riesgos y oportunidades asociados a la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. Entre 
otros, los grandes fondos de pensión del Reino Unido están pidiendo a los directivos de compañías como BP Plc y 
Shell abordar seriamente y de forma eficaz el tema de las emisiones de carbono57.

No dudamos de que la due diligence llegará a ser una parte esencial de las inversiones responsables y de las best 
practices empresariales asociadas a la transición hacia una economía con bajas emisiones, sobre todo si las em-
presas son capaces de darse cuenta de que implementar prácticas sostenibles podría también tener beneficios 
económicos y de reputación sobre ellas. Según el Informe de Sostenibilidad Global de Nielsen, el 66% de los consu-
midores están dispuestos a pagar más por productos y servicios sostenibles58. Esto significa que las empresas que 
implementen prácticas más sostenibles podrán atraer a más clientes y aumentar su rentabilidad.

55 Sobre este tema es imprescindible remitirnos al webinar dedicado a Human Rights Due Diligence for Climate Change Impacts, y a los trabajos 
que desde allí se enlazan.

56 MARULLO, M. C., MUÑOZ TORRES, M. J., FERNÁNDEZ IZQUIERDO, M. A., “Propuesta de modelo de medición de la sostenibilidad 
empresarial en las cadenas de suministro globales: un enfoque integrador de los derechos humanos”, en MÁRQUEZ CARRASCO, C. (dir.), El I 
Plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos en España: evaluación, seguimiento y propuestas de revisión, 2019, pp. 223-233.

57 Así https://www.reuters.com/world/uk/uk-pension-funds-threaten-vote-against-bp-shell-directors-over-climate-targets-2023-03-12/. 

58 Más información en: https://engageforgood.com/2015-nielsen-global-sustainability-report/.  

https://www.biicl.org/publications/human-rights-due-diligence-for-climate-change-impacts-webinar-series-report
https://www.reuters.com/world/uk/uk-pension-funds-threaten-vote-against-bp-shell-directors-over-climate-targets-2023-03-12/
https://engageforgood.com/2015-nielsen-global-sustainability-report/
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1. El cambio climático en las futuras normas de due diligence
Somos de la opinión que las futuras normas sobre sostenibilidad empresarial que se están elaborando tanto en 
ámbito nacional como supranacional deberían incluir medidas de fomento del comportamiento empresarial res-
ponsable con el medioambiente y el cambio climático.

La propuesta de Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad abordar par-
cialmente algunos de los problemas medioambientales a los que se enfrenta la humanidad, como la lucha contra 
el cambio climático. Una de las formas en que la Directiva aborda el cambio climático es justamente reforzando las 
responsabilidades de las empresas en relación con aspectos medioambientales como son las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Desde esta perspectiva, el texto que se presentó en febrero de 2022 ha establecido requisitos 
más estrictos para la divulgación de las emisiones, así como un marco para que las corporaciones tomen estrategias 
concretas para reducirlas y mitigar su impacto sobre el clima. Cabe mencionar que la Directiva también pretende 
promover una transición a una economía baja en carbono fomentando las inversiones en tecnologías y best practi-
ces más sostenibles. Bajo esta perspectiva, los administradores tendrán un rol importante a la hora de cumplir con 
los objetivos climáticos. 

La propia Directiva ha sido consciente de que los instrumentos hasta ahora utilizados por parte de las empresas no 
estaban dando los resultados si no esperados al menos sí necesarios para obtener una respuesta material objetiva-
mente positiva. Las evaluaciones de impacto no estaban siendo suficientemente claras en cuanto a las obligaciones 
de los administradores o de los requisitos de due diligence. Es en este sentido que debe interpretarse esta voluntad 
de aclarar y perfilar adecuadamente “el papel de los administradores a la luz de las obligaciones de diligencia debi-
da de las empresas […] estableciendo que, a la hora de cumplir su deber de actuar en el mejor interés de la empresa, 
los administradores deben tener en cuenta las cuestiones de sostenibilidad de la propuesta de Directiva de infor-
mación corporativa en materia de sostenibilidad, incluidos, cuando proceda, los derechos humanos, el cambio 
climático y las consecuencias medioambientales, a corto, medio y largo plazo”59. 

No es la única referencia al cambio climático que se hace en la Propuesta de Directiva, puesto que el Considerando 
50 plantea que:

 “A fin de garantizar que la presente Directiva contribuya eficazmente a la lucha contra el cambio climático, las empresas 

deben adoptar un plan para asegurar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con la transición a una 

economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5°C en consonancia con el Acuerdo de París. En 

caso de que el cambio climático sea o debería haber sido identificado como un riesgo principal para las actividades de 

la empresa o un efecto principal de estas, la empresa debe incluir objetivos de reducción de las emisiones en su plan”60.

Que viene de la mano de un art. 15 cuyo enunciado es directamente Lucha contra el cambio climático y que repro-
ducimos a continuación:

 “1. Los Estados miembros velarán por que las empresas a las que se refieren el artículo 2, apartado 1, letra a), y el artículo 

2, apartado 2, letra a), adopten un plan para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles 

con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C en consonancia con 

el Acuerdo de París. Concretamente, dicho plan determinará –a partir de la información que esté razonablemente al 

alcance de la empresa– la medida en que el cambio climático supone un riesgo para las actividades de la empresa o 

constituye un efecto adverso de esta. 

 2. Los Estados miembros velarán por que, en caso de que el cambio climático sea o debería haber sido identificado como 

un riesgo principal para las actividades de la empresa o un efecto principal de estas, la empresa incluya objetivos de 

reducción de las emisiones en su plan. 

 3. Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas tengan debidamente en cuenta el cumplimiento de las 

obligaciones a las que se refieren los apartados 1 y 2 a la hora de fijar la remuneración variable, si esta se halla vinculada 

59 Vid. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, COM/2022/71 final, pp.25-26 [la cursiva es nuestra].

60 Vid. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la 
que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, COM/2022/71 final, p.47.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0071&from=ES
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a la contribución de los administradores de la empresa a la estrategia comercial de la empresa y a sus intereses y 

sostenibilidad a largo plazo”61.

El objetivo del art.15 es claramente plantear de manera coherente una coordinación entre textos, en la medida que 
la Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas ya está en vigor por lo que se hace imprescindible una 
interpretación coherente de ambos instrumentos62.

2. Prácticas empresariales climáticas sostenibles 
En relación a las medidas de fomento del comportamiento empresarial responsable con los derechos humanos, el 
medioambiente y el cambio climático, la pregunta que nos hacemos es si las nuevas normas de due diligence están 
ya poniendo las bases para prácticas climáticas más sostenibles y en qué medida diferentes sectores industriales 
podrán beneficiarse de dichas prácticas para tener un efecto a cascada en los mercados globales. Y ello porque si 
bien algunas de las grandes empresas están ya tomando conciencia de la crisis climática y están evaluado los ries-
gos y las oportunidades de abordar el problema global del cambio climático, muchas de ellas no lo hacen tanto por 
una visión aprehendida de protección del medioambiente o conciencia climática, sino por evitar riesgos reputacio-
nales o verse involucradas en litigios climáticos. 

Aunque muchas empresas interpretan actualmente el deber de vigilancia de forma restrictiva, como un ejercicio 
de cumplimiento limitado a la aplicación de procesos internos de gestión de riesgos, las próximas decisiones en 
los diversos litigios en curso serán decisivas en cuanto al contenido real de estos requisitos. En todo caso no debe-
mos descartar hasta qué punto la due diligence que se está diseñando pueda utilizarse también como una defensa 
o safe harbor para la empresa63. En la medida que en la actualidad existe una gran incertidumbre sobre cuál es la 
norma de due diligence en relación con el clima y qué deben hacer las empresas para cumplir con sus obligaciones 
y reducir su riesgo de litigio, contar con reglas claras, armonizadas y obligatorias podría interiorizarse por parte de 
las empresas como un safe harbor con el que demostrar que ha adoptado medidas adecuadas y apropiadas para 
cumplir con su due diligence. 

Sin embargo, debemos mencionar que también existe el argumento de que, de hecho, la due diligence obligatoria 
aumentará los litigios [climáticos] no sólo para las empresas que no cumplan, lo que probablemente esté justifica-
do, sino también contra aquellas empresas diligentes pero que, al cumplir y proporcionar detalles sobre su actua-
ción se vean cuestionadas porque se diga que no están haciendo lo suficiente64. 

En todo caso, cuando hablamos de prácticas climáticas y/o medidas que podrían ser incluidas en las nuevas nor-
mas nacionales o supranacionales, para que las empresas puedan reducir su impacto ambiental y aumentar su 
rentabilidad, hacemos referencia a las estrategias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
la gestión eficiente de recursos naturales y la implementación de tecnologías más limpias. Una forma en que las 
empresas pueden abordar el fenómeno del cambio climático es a través de la implementación de estrategias de 
eficiencia energética en sus operacionesy la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero65.

Plantea el World Business Council for Sustainable Development la posibilidad de que las empresas reduzcan sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% a través de la implementación de medidas de eficiencia 

61 Para una reflexión sobre este concreto artículo nos remitimos al trabajo de FEIGERLOVÁ, M., KARAGEDIK, B., “Is Article 15 of the Corporate 
Sustainability Due Diligence Effective to Combat Climate Change? What Obligations Does the Proposal by the European Commission for a 
Directive on Corporate Sustainability Due Diligence Impose upon Greenhouse Gas Emitters?”, Nova Centre on Business, Human Rights and the 
Environment Blog, 15th February 2023.

62 En este sentido el art.15.1 vincula estas obligaciones con las contenidas en el art. 19 bis, apartado 2, letra a), inciso iii), y en el art. 29 bis, 
apartado 2, letra a), inciso iii), de la Directiva 2022/2464 que ordena la divulgación y publicación de dichos planes.

63 En este sentido estamos plenamente de acuerdo con el razonamiento de ALOGNA, I., “Corporate Due Diligence and Climate Change”, BIICL 
Blog, 31 mayo 2021.

64 De nuevo coincidimos con el planteamiento de ALOGNA, I., “Corporate Due Diligence and Climate Change”, cit.

65 Más información Integración de la adaptación al cambio climático en la estrategia empresarial, Guía metodológica para el análisis y 
priorización de medidas de adaptación al cambio climático.

http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj
https://www.wbcsd.org/
https://novabhre.novalaw.unl.pt/is-article-15-of-the-corporate-sustainability-due-diligence-effective-to-combat-climate-change/
https://novabhre.novalaw.unl.pt/is-article-15-of-the-corporate-sustainability-due-diligence-effective-to-combat-climate-change/
https://novabhre.novalaw.unl.pt/is-article-15-of-the-corporate-sustainability-due-diligence-effective-to-combat-climate-change/
https://www.biicl.org/blog/26/corporate-due-diligence-and-climate-change?cookiesset=1&ts=1678895602
https://www.biicl.org/blog/26/corporate-due-diligence-and-climate-change?cookiesset=1&ts=1678895602
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/adaptacionempresarialcambioclimatico_tcm30-178439.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/adaptacionempresarialcambioclimatico_tcm30-178439.pdf
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energética66. Además, la implementación de medidas de eficiencia energética también puede generar ahorros sig-
nificativos para las empresas a través de la reducción de costos de energía y la mejora de la eficiencia operativa67.

Otra forma en que las nuevas normas sobre la sostenibilidad empresarial podrían abordar el cambio climático es 
a través del fomento de medidas sobre la inversión en energías renovables68. La energía renovable es una forma 
sostenible y limpia de generar energía y puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero69. 
Según un informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable70, la inversión en energías renovables podría 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70% para el año 2050. Además, la inversión en energías 
renovables también puede proporcionar beneficios económicos y sociales, como la creación de empleo y la mejora 
de la seguridad energética71.

No queremos dejar de señalar que no son las únicas vías que se han propuesto sobre las prácticas empresariales 
existiendo incluso desde 2018 unos Principios sobre Obligaciones Climáticas de las Empresas72 siguiendo la estela 
marcada por los Principios de Oslo sobre Obligaciones Globales respecto al Cambio Climático, que articulaban las 
obligaciones de Estados y empresas, con miras a adoptar medidas urgentes para minimizar los efectos catastrófi-
cos del cambio climático73. Sin embargo, estas iniciativas aun siendo instrumentos innovadores que contribuye a 
cubrir los vacíos del régimen internacional del cambio climático respecto a las obligaciones directas de las empre-
sas siguen dejándonos muchos obstáculos a superar, siendo el principal la materialización de los principios en la 
práctica por parte de las empresas74, puesto que “there was not much appetite in the business community for the idea 
that enterprises have legal obligations in the face of climate change. Most discussion partners preferred non-binding 
rules and voluntary pledges”75.

66 Reporting matters. Striking a balance between disclosure and engagement, WBCSD 2017 Report. 

67 FERNÁNDEZ GÓMEZ, J., “Eficiencia energética en el sector industrial”, Cuadernos Orkestra, núm. 02/2021.

68 Más información en: PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030, https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-
estrategias/plan-nacional-integrado-energia-clima/plannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-546623.pdf. 

69 Más Información en: https://www.un.org/es/climatechange/what-is-renewable-energy. 

70 Informe Renovables 2020 Agencia Internacional de la Energía, elaborado por la Agencia Internacional de la Energía, más información en: 
https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020-ES. 

71 Más información en el informe de la OIT: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/
wcms_180631.pdf y en los informes del Banco Mundial, https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview 

72 Vid. IGLESIAS MÁRQUEZ, D., “Empresas, derechos humanos y el régimen internacional del cambio climático: la configuración de las 
obligaciones climáticas para las empresas”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XX, 2020, pp. 85-134, DOI: https://doi.
org/10.22201/iij.24487872e.2020.20.14472. 

73 A pesar de las dificultades para llegar establecer las obligaciones para las empresas los Principios de Oslo incluyeron cuatro obligaciones 
dirigidas a las empresas complementarias a las asumidas por parte de los Estados (Principios 27-30). Se comprometían así las empresas a 
evaluar la vulnerabilidad y el efecto financiero que el cambio climático tendría sobre sus actividades, así como llevar a cabo un análisis de la 
huella de carbono antes de construir cualquier nueva instalación.

74 IGLESIAS MÁRQUEZ, D., “Empresas, derechos humanos y el régimen…”, cit., p.126.

75 SPIER, J., “The Principles on Climate Obligations of Enterprises: an attempt to give teeth to the universally adopted view that we must keep 
global warming below an increase of two degrees Celsius”, Uniform Law Review, vol. 23(2), 2018, pp. 319-335, DOI: https://doi.org/10.1093/
ulr/uny010. 

https://climateprinciplesforenterprises.files.wordpress.com/2017/12/enterprisesprincipleswebpdf.pdf
https://climateprinciplesforenterprises.files.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswebpdf.pdf
https://docs.wbcsd.org/2017/10/WBCSD_Reporting_matters_2017_interactive.pdf
https://www.orkestra.deusto.es/images/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/210005-Eficiencia-Energética-Sector-Industrial-INFORME-COMPLETO-.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-integrado-energia-clima/plannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-546623.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/plan-nacional-integrado-energia-clima/plannacionalintegradodeenergiayclima2021-2030_tcm30-546623.pdf
https://www.un.org/es/climatechange/what-is-renewable-energy
https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020-ES
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_180631.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_180631.pdf
https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview
https://doi.org/10.22201/iij.24487872e.2020.20.14472
https://doi.org/10.22201/iij.24487872e.2020.20.14472
https://doi.org/10.1093/ulr/uny010
https://doi.org/10.1093/ulr/uny010
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IV. Litigios climáticos ¿un espaldarazo hacia la climate 
due diligence76?

¿Cómo podría utilizarse la due diligence en la perspectiva de los litigios sobre el cambio climático en el contexto eu-
ropeo? Antes de responder son obligatorias unas breves pinceladas del fenómeno de los litigios climáticos, puesto 
que es indudable la relevancia que los litigios climáticos están adquiriendo en las últimas décadas77.

Partiendo de un puñado de casos en la década de 1990, a día de hoy, hay más de 1600 casos identificados a nivel 
mundial en las Bases de Datos de Litigios sobre Cambio Climático desarrolladas por el Sabin Center for Climate 
Change Law de la Universidad de Columbia, que se han producido en tres grandes “olas” de litigios medioam-
bientales. Hasta 2007 se localizaron estos litigios mayoritariamente en los Estados Unidos y Australia focalizados 
en exigencias a los gobiernos para elevar los estándares medioambientales. La segunda ola (2007-2015) supuso la 
entrada de casos en Europa, siendo la actual una tercera ola extendida ya en todo el mundo y abierta a una tipología 
de cuestiones más amplias, incluidas las ligadas a la acción de los accionistas de compañías y a la acción efectiva 
por contribuir, bien al cambio climático, bien a no poner en marcha las medidas de mitigación eficientes.

Es por eso que hablar hoy de litigios climáticos incluye referirnos a una categoría muy heterogénea de acciones 
legales, que abarcan casos judiciales, procedimientos administrativos, peticiones y acciones judiciales, y que abor-
dan tanto cuestiones de mitigación como de adaptación. 

De entre las modalidades que “han inundado” los tribunales especialmente los nacionales, distinguiremos varios 
tipos de litigios climáticos; por un lado, los denominados “litigios estratégicos”, que son casos relacionados con el 
clima, pero con un enfoque visionario, cuyo objetivo es influir en la responsabilidad pública y privada en materia 
climática78. Por otro lado, tenemos también podremos encontrarnos con los llamados “casos rutinarios”, menos vi-
sibles, que tratan, por ejemplo, de solicitudes de planificación o de la asignación de derechos de emisión en virtud 
de regímenes como el de comercio de derechos de emisión de la UE. Incluso la bibliografía especializada suele ha-
cer otra distinción importante entre litigios “proactivos”, iniciados con el fin de engendrar un cambio político (por 
ejemplo, solicitando la adopción o reforma de la legislación), y litigios “reactivos”, iniciados para resistirse a dicho 
cambio (por ejemplo, impugnando la adopción de legislación nueva o reformada). 

En todo caso el mejor modo de explicar los litigios climáticos es mostrar algunos de ellos.

No es difícil de entender que el primer asunto que abordemos (Notre Affaire à Tous and Others v. Total) se vincule 
a Francia, y a su Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre, que propició que tanto autoridades locales como asociaciones no gubernamentales (entre ellas 
Notre Affaire à Tous o Sherpa) llevaran ante los tribunales a la petrolera Total por no haber elaborado y ejecutado 
su plan de vigilancia ambiental y de derechos humanos en Uganda. Perseguían los demandantes que la empresa 
fijara una estrategia corporativa que identificara los riesgos derivados de las emisiones de GEI resultantes del uso 
de bienes y servicios que Total producía, identificara los riesgos de daños graves relacionados con el clima, tal como 
se indica en el informe especial del IPCC de 2018, y emprendiera acciones para garantizar que las actividades de la 
empresa se alinearan con una trayectoria compatible con los objetivos climáticos del Acuerdo de París. 

76 Imprescindible sobre este concepto el trabajo de MACCHI, C., “The Climate Change Dimension of Business and Human Rights: The Gradual 
Consolidation of a Concept of ‘Climate Due Diligence’”, Business and Human Rights Journal, Vol.6 (1), 2021, pp. 93–119, DOI: https://doi.
org/10.1017/bhj.2020.25. 

77 Sin ánimo de ser exhaustivas algunas de las más recientes obras académicas así lo ponen de relieve: ZAMORA CABOT, F. J., SALES PALLARÉS, L. 
y MARULLO, M. C. (dirs.), Aspectos destacados de la lucha frente al cambio climático, Aranzadi, 2021; ZAMORA CABOT, F. J., SALES PALLARÉS, 
L. y MARULLO, M. C. (dirs.), La Lucha en clave judicial frente al cambio climático, Aranzadi, 2022; DE VILCHEZ MORAGUES, P., “Panorama 
de litigios climáticos en el mundo”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, N.º 26, 2022, pp. 349-381; 
ÁLVAREZ CARREÑO, S. M. (coord.); SORO MATEO, B., TORRE SCHAUB, M. (dirs.), Litigios climáticos y justicia: luces y sombras, Laborum, 
2020; ORTIZ-ARCE VIZCARRO, S., “Estados, multinacionales y litigios climáticos: análisis de algunos casos relevantes”, en MARULLO, M.C., 
ZAMORA CABOT, F.J., Empresas y derechos humanos: temas actuales, Editoriale Scientifica, 2018, pp. 357-385; TORRE SCHAUB, M., “Litigios 
climáticos: estudio panorámico: Hacia una «climatización» progresiva del derecho ante el juez”, Actualidad Jurídica Ambiental, N.º 102 (2), 
2020.

78 En España remitimos a DORESTE HERNÁNDEZ, J., “El “juicio por el clima”: El litigio climático español”, Anuario de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Madrid, N.º 26, 2022, pp.383-406. 

http://climatecasechart.com/
https://climate.law.columbia.edu/
https://climate.law.columbia.edu/
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Se buscaba que la empresa respondiera por las obligaciones derivadas de la Loi 27 Mars 2017 sur le devoir de vi-
gilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, en la medida que la norma exige que la empresa 
elabore un “plan de vigilancia” que identifique y trate de mitigar los riesgos para los derechos humanos, las liber-
tades fundamentales, el medio ambiente y la salud pública que podrían derivarse directa o indirectamente de las 
operaciones de la empresa y de las empresas que controla. No obteniendo un acuerdo voluntario de la empresa 
para incluir objetivos adecuados de reducción de emisiones de GEI en su último plan de vigilancia, se presentó de-
manda solicitando al tribunal de Nanterre que ordenara a Total reconocer los riesgos generados por sus actividades 
empresariales y hacer que su conducta fuera coherente con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5º C, 
basándose tanto en la referida ley como en los objetivos del Acuerdo Climático de París.

Total no ha llegado a responder al fondo del asunto aun, iniciando su estrategia procesal en un cambio de la com-
petencia judicial, que sin embargo, no ha sido aceptada79, pero pronto deberán responder a los cargos que contra 
ella se han presentado. 

No es el único caso que se deriva de la Loi 27 Mars 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre ya que actualmente hay 2 asuntos más ante los tribunales sustentados por esta norma: el asunto 
Notre Affaire à Tous Les Amis de la Terre, and Oxfam France v. BNP Paribas y el caso Envol Vert et al. v. Casino.

Contra BNP Paribas se ha iniciado en febrero de 2023 una demanda por violación de Loi sur le devoir de vigilance 
de 2017 al entender las demandantes (de nuevo Notre Affaire à Tous, junto con Les Amis de la Terre y Oxfam France) 
que BNP Paribas en el cumplimiento de estas obligaciones no solo estaba infringiendo formalmente la redacción 
del Plan exigido, sino también incumplía el fondo de la obligación por adolecer de falta de claridad en cuanto a la 
comunicación de información sobre inversiones y préstamos, así como deficiencias de las medidas que el banco 
supuestamente aplica para respetar los parámetros del Acuerdo de París. Ni se identifican en el plan que actual-
mente tiene en vigor la empresa los riesgos climáticos derivados de sus actividades, tanto en lo que respecta a los 
proyectos de combustibles fósiles en los que BNP Paribas participa directamente, como a las empresas que apoya 
a través de su financiación e inversiones. Tampoco es transparente en cuanto a la divulgación y comunicación de 
información relativa a las actividades de financiación e inversión de BNP Paribas, ya que se limita sólo a algunos 
sectores y no incluye las emisiones de alcance y no incluye el compromiso, obligación necesaria para cumplir con 
la Loi sur le devoir de vigilance de 2017, de cesar toda financiación e inversión que apoye la expansión de los com-
bustibles fósiles.

El asunto Envol Vert et al. v. Casino inició su andadura en marzo de 2021, cuando una coalición internacional de 
once ONG demandó a la cadena francesa de supermercados Casino por su implicación en la industria ganadera 
de Brasil y Colombia, que, según los demandantes, causaba daños medioambientales80 y atentaba contra derechos 
humanos. En la medida que el grupo francés Casino entra en el ámbito de aplicación material de la Loi sur le devoir 
de vigilance de 2017 los demandantes pretenden exigir el cumplimiento de la misma al comprobar que los planes 
anuales de vigilancia publicados por Casino desde 2018 carecían de sustancia y/o aplicabilidad real81. 

La empresa por su parte alegó en su contestación que sí tenía un plan de vigilancia para el grupo que incluía un 
mapa de riesgos actualizado, una evaluación de los proveedores así como acciones para prevenir y mitigar los ries-
gos, y un sistema de seguimiento de las medidas y de evaluación de su eficacia; que la Loi sur le devoir de vigilance 
de 2017 sólo establece la obligación de las empresas de adoptar medidas razonables para cumplirla, y que las me-
didas solicitadas no serían razonables para su grupo empresarial. 

79 El juez de Nanterre mantuvo que las ONG tenían como “no comerciantes”, un derecho de opción para ejercer a su conveniencia la opción 
de elegir entre el tribunal judicial, al que han acudido válidamente, y el tribunal de comercio, que era al que Total solicitaba el cambio de 
competencia. El 18 de noviembre de 2021, el Tribunal de Apelación de Versalles confirmó la competencia del tribunal judicial de Nanterre 
para resolver el litigio. La decisión se basa en la competencia exclusiva de determinados tribunales de justicia en materia de cesación e 
indemnización de daños ecológicos. 

80 Los daños medioambientales reclamados por los demandantes incluían la destrucción de sumideros de carbono esenciales para la regulación 
del cambio climático como consecuencia de la deforestación provocada por la industria ganadera.

81 Los demandantes argumentan que a pesar de las Condiciones de Ajuste de Conducta firmadas con los mataderos brasileños para cumplir 
con la ley brasileña según la cual “todos los agentes de la cadena de producción son responsables de los daños ambientales causados con 
su consentimiento”, el Grupo Pão de Açúcar, filial brasileña de Casino, sigue abasteciéndose de ganado procedente de zonas deforestadas o 
de explotaciones establecidas en territorios indígenas. El Grupo Éxito, filial colombiana de Casino, también se comprometió a eliminar las 
prácticas que inducen a la deforestación.

http://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-les-amis-de-la-terre-and-oxfam-france-v-bnp-paribas/
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Los demandantes han solicitado que se condene a Casino a establecer, aplicar y publicar un plan de vigilancia de-
tallado y conforme que identifique los riesgos causados por las actividades del grupo, y que, por falta de vigilancia, 
indemnice a los grupos indígenas brasileños por la pérdida de oportunidades, así como por los daños morales de-
rivados del incumplimiento de su deber de vigilancia. Será interesante ver hasta dónde alcanza la sentencia.

Pero si de casos recientes hablamos82 hemos de referirnos al asunto KlimaSeniorinnen en lo que se entiende que 
será el primer litigio climático ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos83. El caso, visto por la Gran Sala del 
TEDH este 29 de marzo de 2023 ha sido interpuesto por una asociación suiza y sus miembros, un grupo de más de 
2000 mujeres mayores de 65 años preocupadas por las consecuencias del calentamiento global en sus condiciones 
de vida y su salud, denunciando diversos incumplimientos de las autoridades suizas en materia de protección del 
clima, que van desde incumplimientos de obligaciones positivas de proteger eficazmente la vida y de garantizar el 
respeto de su vida privada y familiar, incluido su domicilio (artículo 8 del Convenio); la imposibilidad de acceso 
a un tribunal en el sentido del artículo 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio, y de una violación del artículo 
13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio, alegando que no disponen de ningún recurso interno efectivo a 
efectos de presentar sus quejas en virtud de los artículos 2 y 8. 

Este ha sido el primero de los tres asuntos climáticos pendientes ante la Gran Sala, al que le seguirán Carême v. 
Francia84 y Duarte Agostinho and Others v. Portugal and 32 Other States85, lo que justifica el interés que le precede.

El inicio de este litigio climático se remonta al año 2016, cuando esta agrupación de mujeres decidió demandar 
al Gobierno suizo por considerar que sus vidas y su salud están amenazadas por las olas de calor causadas por el 
cambio climático. A pesar de que la justicia suiza rechazó el caso las 2.038 KlimaSeniorinnen llevaron su demanda 
contra el Gobierno de Suiza ante el TEDH en 2020, buscando obligar a Suiza a reducir sus emisiones de GEI para 
proteger la vida de sus ciudadanas. Las “abuelas suizas” como también se las conoce acusan a Suiza de no hacer 
suficiente para luchar contra el cambio climático, y con ello contribuir al aumento de las temperaturas globales 
que impactan sobre estas ciudadanas especialmente vulnerables a las olas de calor. Creen que es factible demos-
trar que corren un riesgo significativo de muerte, así como de mala salud a causa del calor, por lo que los daños y 
riesgos causados por el cambio climático son suficientes para comprometer las obligaciones positivas del estado 
de proteger su derecho a la vida, la salud y el bienestar garantizado por los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

Sobre la base de estos casos de cambio climático, se espera que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos defina si –y en qué medida– los Estados violan los derechos humanos al no mitigar los impactos de la 
crisis climática. Esto tendrá consecuencias de largo alcance. La sentencia, que se espera a finales de año como muy 
pronto, sentará un precedente vinculante para todos los estados miembros del Consejo de Europa. 

No cabe duda de que la decisión del TEDH, junto con toda la normativa que se deberá discutir y aprobar en el seno 
comunitario van a provocar un auténtico cambio de paradigma. Queda la duda de si seremos conservadores en los 
planteamientos si nos decidiremos realmente a dotarnos de normas vinculantes que defiendan de manera valiente 
la viabilidad de un mundo para nuestros hijos. 

82 Nos vemos obligadas a dejar solo indicado el listado de casos recientes abiertos ante el European Court of Human Rights.

83 Puede accederse al video de la sesión del caso Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland (nº. 53600/20) aquí.

84 Se refiere a una denuncia de un residente y exalcalde del municipio de Grande-Synthe, que sostiene que su país no ha tomado medidas 
suficientes para prevenir el cambio climático y que este incumplimiento implica una violación de los derechos a la vida y al respeto de la vida 
privada y familiar, recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

85 Este caso se refiere a las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero de 32 Estados miembro que, en opinión de los demandantes 
-ciudadanos portugueses de entre 10 y 23 años-, contribuyen al fenómeno del calentamiento global, que provoca, entre otras cosas, olas de 
calor que afectan las condiciones de vida y la salud física y mental de los solicitantes.
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Anexo 1

Draft 202386 Draft 2019 Draft 2018

Art. 6 Prevention Article 5. Prevention. Article 9. Prevention. 

3. For that purpose, States Parties 
shall require business enterprises to 
undertake human rights due diligence, 
proportionate to their size, risk of 
human rights abuse or the nature and 
context of their business activities and 
relationships, as follows: 
(has reservations: Cuba)

2. For the purpose of paragraph 1 of 
this Article, State Parties shall adopt 
measures necessary to ensure that all 
persons conducting business activities, 
including those of transnational 
character, to undertake human rights 
due diligence as follows: 

2. Due diligence referred to above 
under Article 7.1 shall include, but shall 
not be necessarily limited to:

3. For that purpose, States Parties 
shall require business enterprises and 
other actors across the full value 
chain including State entities, to 
undertake ongoing and frequently 
updated human rights due diligence, 
proportionate to their size, risk of 
severe human rights impacts abuse 
or and the nature and context of their 
operations business activities and 
relationships, as follows: (Palestine) 
3. For that purpose, States Parties 
shall require business enterprises to 
undertake human rights due diligence, 
proportionate to their size, risk of 
human rights abuse considering or the 
nature and context of their business 
activities and relationships, as follows 
that may consider impacts on human 
rights assessment, abuses prevention, 
monitoring and communication 
with stakeholder. Human rights due 
diligence shall consider potential or 
actual direct impact as well as those 
potential or actual impacts occurred 
in the supply chains. (Brazil) 

3. For that purpose, States Parties shall 
require transnational corporations 
and other business enterprises 
of a transnational character to 
undertake human rights due diligence, 
proportionate to their size, risk of 
human rights abuse or the nature and 
context of their business activities and 
relationships, as follows: (Iran) 

3. For that purpose, States Parties 
shall require business enterprises 
to undertake human rights due 
diligence based on national laws 
and international obligations, 
proportionate to their size, risk of 
human rights abuse or the nature and 
context of their business activities and 
relationships, as follows: (Ethiopia) 
(opposes change: Mexico) 

86 Se ha mantenido la propuesta tal y como aparece actualmente en el tercer Draft, de modo que en negrita aparecen las propuestas realizadas 
en el periodo séptimo y en naranja las que se han realizado en el octavo. 
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3. For that purpose, States Parties 
shall require business enterprises to 
undertake continuous human rights 
due diligence across the value chains, 
proportionate to their size, risk of 
human rights abuse or the nature and 
context of their business activities and 
relationships, as follows: (South Africa) 

a. Identify, assess and publish any 
actual or potential human rights abuses 
that may arise from their own business 
activities, or from their business 
relationships; 

a. Identify and assess any actual or 
potential human rights violations 
or abuses that may arise from their 
own business activities, or from their 
contractual relationships;

a. Monitoring the human rights impact 
of its business activities including 
the activities of its subsidiaries and 
that of entities under its direct or 
indirect control or directly linked to its 
operations, products or services.

a. Identify, assess and publish any 
actual or potential environmental 
and/or human rights abuses that may 
arise from their own business activities, 
or from their business relationships, 
including those that infringe upon 
workers’ rights; (Palestine) 

b. Take appropriate measures to avoid, 
prevent and mitigate effectively the 
identified actual or potential human 
rights abuses which the business 
enterprise causes or contributes to 
through its own activities, or through 
entities or activities which it controls 
or manages, and take reasonable 
and appropriate measures to prevent 
or mitigate abuses to which it is 
directly linked through its business 
relationships; 

b. Take appropriate actions to prevent 
human rights violations or abuses in 
the context of its business activities, 
including those under their contractual 
relationships;

b. Identify and assess any actual or 
potential human rights violations that 
may arise through their own activities 
including that of their subsidiaries 
and of entities under their direct or 
indirect control or directly linked to its 
operations, products or services.

b. Take appropriate measures to avoid, 
prevent and mitigate effectively the 
identified actual or potential human 
rights abuses which the business 
enterprise causes or contributes to 
through its own activities, or through 
entities or activities which it controls 
or manages, and take reasonable 
and appropriate measures to prevent 
or mitigate abuses to which it is 
directly linked through its business 
relationships. In cases where 
mitigation is impossible, businesses 
may be required to terminate their 
relationship and/or cease activities/
operations to fulfill their obligations; 
(Palestine) 
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b. Take appropriate measures to avoid, 
prevent and mitigate effectively the 
identified actual or potential human 
rights abuses and mitigate effectively 
actual or potential risks to human 
rights which the business enterprise 
causes or contributes to through its 
own activities, or through entities or 
activities which it controls or manages, 
and take reasonable and appropriate 
measures to prevent or mitigate abuses 
to which it is directly linked through 
its business relationships; (Panama, 
Mexico, Brazil, Palestine) 

c. Monitor the effectiveness of their 
measures to prevent and mitigate 
human rights abuses, including in their 
business relationships; 

c. Monitor the human rights impact of 
their business activities, including those 
under their contractual relationships;

c. Prevent human rights violations 
within the context of its business 
activities, including the activities of its 
subsidiaries and that of entities under 
its direct or indirect control or directly 
linked to its operations, products or 
services, including through financial 
contribution where needed.

c. Monitor the effectiveness of their 
measures to prevent and mitigate 
human rights abuses, including in 
their business relationships; (Panama, 
Palestine) 

d. Communicate regularly and in an 
accessible manner to stakeholders, 
particularly to affected or potentially 
affected persons, to account for how 
they address through their policies 
and measures any actual or potential 
human rights abuses that may arise 
from their activities including in their 
business relationships. 

d. Communicate to stakeholders and 
account for the policies and measures 
adopted to identify, assess, prevent and 
monitor any actual or potential human 
rights violations or abuses that may 
arise from their activities, or from those 
under their contractual relationships.

d. Reporting publicly and periodically 
on non-financial matters, including 
at a minimum environmental and 
human rights matters, including 
policies, risks, outcomes and indicators. 
The requirement to disclose this 
information should be subject to 
an assessment of the severity of the 
potential impacts on the individuals 
and communities concerned, not to a 
consideration of their materiality to the 
financial interests of the business or its 
shareholders.

4. States Parties shall ensure that 
human rights due diligence measures 
undertaken by business enterprises 
shall include: 87

3. Measures referred to under the 
immediately preceding paragraph shall 
include, but shall not be limited to:

e. Undertaking pre and post 
environmental and human rights 
impact assessments covering its 
activities and that of its subsidiaries 
and entities under its control, and 
integrating the findings across relevant 
internal functions and processes and 
taking appropriate action.

87 Tanto Brasil como Egipto presentaron una propuesta propia completa revisando el apartado 4 del art. 6. Sus propuestas se señalarán en color 
diferente al final de las propuestas del resto de Estados.
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4. States Parties shall ensure that 
human rights due diligence measures 
undertaken by business enterprises 
shall include States parties shall 
designate a competent authority 
with allocated responsibilities 
and adequate financial and 
human resources to monitor the 
effectiveness of the due diligence 
measures undertaken by business 
enterprises as well as their effective 
implementation. (Cameroon) 

4. States Parties shall ensure that 
human rights due diligence measures 
undertaken by business enterprises 
shall include: States parties 
shall designate a competent and 
independent authority with allocated 
responsibilities and adequate 
financial and human resources to 
monitor the effectiveness of the due 
diligence measures undertaken by 
business enterprises as well as their 
effective implementation. (Palestine) 

4. States Parties shall ensure that 
human rights due diligence measures 
undertaken by business enterprises 
and State entities involved in business 
shall include: (Palestine) 

4. States Parties shall ensure that 
human rights due diligence measures 
undertaken by transnational 
corporations and other business 
enterprises of a transnational 
character shall include: (Iran)

a. Undertaking and publishing 
regular human rights, labour rights, 
environmental and climate change 
impact assessments throughout their 
operations; (delete: Cuba)

a. Undertaking environmental and 
human rights impact assessments 
in relation to its activities and those 
under their contractual relationships, 
integrating the results of such 
assessments into relevant internal 
functions and processes, and taking 
appropriate actions.

f. Reflecting the requirements in 
paragraphs a. to e. above in all 
contractual relationships which involve 
business activities of transnational 
character.

a. Undertaking and publishing 
regular human rights, labour rights, 
environmental and climate change 
impact assessments prior and 
throughout their operations; (Panama, 
Philippines) 

a. Undertaking and publishing 
regular human rights, labour rights, 
environmental and climate change 
impact assessments prior and 
throughout their operations, including 
the corresponding measures taken in 
response thereto; (Philippines) 



Real Instituto Universitario de Estudios Europeos | 27

a bis. Ensuring freedom of 
association, the right to strike, 
collective bargaining, non- 
discrimination and gender equality 
–elimination of workplace violence 
and harassment in the world of work–, 
occupational safety and health, 
prohibition of child and forced 
labour, and social protection, as 
specific issues. (Argentina, Palestine) 
a bis. Ensuring labour rights, 
promoting non-discrimination, 
gender equality in work, quality of 
work life and family-work balance, 
eliminating workplace violence and 
harassment, and prohibiting child 
labour and modern slavery. (Brazil 
(to replace Argentina’s proposal)) 
a bis. Ensuring basic labor rights, 
including but not limited to, 
freedom of association, the right to 
strike, collective bargaining, non-
discrimination and gender equality 
–elimination of workplace violence 
and harassment in the world of work, 
occupational safety and health, 
prohibition of child and forced 
labour, and social protection, as 
specific issues. (South Africa) 
a bis. Ensuring respect for freedom 
of association and the right to strike. 
(Namibia (part of package proposal 
for a bis - a quinquies)) 

a ter. Strengthening the prevention 
and elimination of all forms of forced 
and compulsory labor, including 
modern slavery and trafficking in 
persons, and takin effective measures 
to prohibit and abolish child labor. 
(Namibia (part of package proposal 
for a bis - a quinquies)) 

a quater. Eliminating discrimination 
in respect of employment and 
occupation, except for the adoption of 
special or affirmative action measures 
designed to address structural 
disparities and de facto inequalities 
affecting the rights of persons who 
have suffered past discrimination. 
(Namibia (part of package proposal 
for a bis - a quinquies)) 

a quinquies. Providing a safe and 
healthy environment. (Namibia 
(part of package proposal for a bis - a 
quinquies)) 



28 | Real Instituto Universitario de Estudios Europeos

b. Integrating a gender perspective, in 
consultation with potentially impacted 
women and women‘s organizations, in 
all stages of human rights due diligence 
processes to identify and address 
the differentiated risks and impacts 
experienced by women and girls; 
b. Integrating a gender and age 
perspective, in consultation with 
potentially impacted women and 
women‘s organizations, in all stages 
of human rights due diligence 
processes to identify and address 
the differentiated risks and impacts 
experienced by women and girls; 
(Panama) 

b. Carrying out meaningful 
consultations with groups whose 
human rights can potentially be 
affected by the business activities, 
and with other relevant stakeholders, 
through appropriate procedures 
including through their representative 
institutions, while giving special 
attention to those facing heightened 
risks of violations of human rights 
within the context of business activities, 
such as women, children, persons 
with disabilities, indigenous peoples, 
migrants, refugees, internally displaced 
persons and protected populations 
under occupation or conflict areas. 
Consultations with indigenous peoples 
will be undertaken in accordance with 
the internationally agreed standards of 
free, prior and informed consultations, 
as applicable.

g. Carrying out meaningful 
consultations with groups whose 
human rights are potentially 
affected by the business activities 
and other relevant stakeholders, 
through appropriate procedures 
including through their representative 
institutions, while giving special 
attention to those facing heightened 
risks of violations of human rights 
within the context of business activities, 
such as women, children, persons 
with disabilities, indigenous peoples, 
migrants, refugees and internal 
displaced persons.

c. Conducting meaningful consultations 
with individuals or communities 
whose human rights can potentially 
be affected by business activities, 
and with other relevant stakeholders, 
including trade unions, while giving 
special attention to those facing 
heightened risks of business-related 
human rights abuses, such as women, 
children, persons with disabilities, 
indigenous peoples, people of African 
descent, older persons, migrants, 
refugees, internally displaced persons 
and protected populations under 
occupation or conflict areas; 
(suggests moving 6.4(c) and 6.4(d) to 
a new provision (6.3 bis.): Cameroon) 

c. Conducting meaningful 
consultations with individuals or 
communities whose human rights can 
potentially be affected by business 
activities, and with other relevant 
stakeholders, including trade unions 
and civil society organizations, while 
giving special attention to those facing 
heightened risks of business-related 
human rights abuses, such as women, 
children, persons with disabilities, 
indigenous peoples, people of African 
descent, older persons, migrants, 
refugees, internally displaced persons 
and protected populations under 
occupation or conflict areas; (Panama, 
Palestine, South Africa) 
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c. Conducting meaningful consultations 
- in line with principles of free, 
prior and informed consent and 
throughout all phases of operations 
- with individuals or communities 
whose human rights can potentially 
be affected by business activities, 
and with other relevant stakeholders, 
including trade unions, while giving 
special attention to those facing 
heightened risks of business-related 
human rights abuses, such as women, 
children, persons with disabilities, 
indigenous peoples, people of African 
descent, older persons, migrants, 
refugees, internally displaced persons 
and protected populations under 
occupation or conflict areas, such 
consultations shall be undertaken 
by an independent public body and 
protected from any undue influence 
from commercial and other vested 
interests - where it is not possible to 
conduct meaningful consultations 
such as in conflict areas, business 
operations should refrain from 
operating unless it is for the benefit of 
the oppressed population; (Palestine, 
South Africa) 

c. Conducting meaningful consultations 
with individuals or communities 
whose human rights can potentially be 
affected by business activities, and with 
other relevant stakeholders, including 
trade unions, while giving special 
attention to those facing heightened 
risks of business-related human rights 
abuses, such as women, children, 
persons with disabilities, indigenous 
peoples and local communities, 
people of African descent, older 
persons, migrants, refugees, internally 
displaced persons and protected 
populations under occupation or 
conflict areas; (Indonesia) 

c. Conducting meaningful consultations 
with individuals or communities 
whose human rights can potentially be 
affected by business activities, and with 
other relevant stakeholders, including 
trade unions, while giving special 
attention to those facing heightened 
risks of business-related human rights 
abuses, such as women, children, 
persons with disabilities, indigenous 
peoples, peasants and other people 
working in rural areas, people 
of African descent, older persons, 
migrants, refugees, internally displaced 
persons and protected populations 
under occupation or conflict areas; 
(Bolivia) 
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d. Ensuring that consultations with 
indigenous peoples are undertaken in 
accordance with the internationally 
agreed standards of free, prior and 
informed consent; (Namibia) 
(suggests moving 6.4(c) and 6.4(d) to 
a new provision (6.3 bis): Cameroon) 
(reserves position: Brazil) 

d. Ensuring that consultations 
with Considering the rights of 
indigenous peoples are undertaken in 
accordance with the internationally 
agreed standards of to free, prior and 
informed consultation and consent in 
appropriate cases; (Mexico) 

d. Ensuring that consultations 
with indigenous peoples and local 
communities are undertaken in 
accordance with the internationally 
agreed standards of free, prior and 
informed consent; (Indonesia) 

d bis. Respecting that Peoples have 
a right to self-determination and, 
therefore, a right to refuse business 
activity on their land without threats 
of retaliation. (Palestine) 

e. Reporting publicly and periodically 
on non-financial matters, including 
information about group structures 
and suppliers as well as policies, 
risks, outcomes and indicators 
concerning human rights, labour rights, 
health, environmental and climate 
change standards throughout their 
operations, including in their business 
relationships; 
(delete: Cuba) 

c. Reporting publicly and periodically 
on financial and non-financial matters, 
including policies, risks, outcomes 
and indicators on human rights, 
environment and labour standards 
concerning the conduct of their 
business activities, including those of 
their contractual relationships.

h. Due diligence may require 
establishing and maintaining financial 
security, such as insurance bonds or 
other financial guarantees to cover 
potential claims of compensation.

f. Integrating human rights due 
diligence requirements in contracts 
regarding their business relationships 
and making provision for capacity 
building or financial contributions, as 
appropriate; 
(delete: Cuba, China) 

d. Integrating human rights due 
diligence requirements in contractual 
relationships which involve 
business activities of a transnational 
character, including through financial 
contributions where needed.

f bis. States parties shall provide 
mechanism for financial guarantees 
to communities for activities with a 
high potential of damage to human 
rights, to be made immediately 
available in case of harm (Cameroon) 

(has reservations: Namibia

g. Adopting and implementing 
enhanced human rights due diligence 
measures to prevent human rights 
abuses in occupied or conflict-
affected areas, including situations of 
occupation. 

e. Adopting and implementing 
enhanced human rights due diligence 
measures to prevent human rights 
violations or abuses in occupied or 
conflict-affected areas, arising from 
business activities, or from contractual 
relationships, including with respect to 
their products and services.
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g. Adopting and implementing 
enhanced and ongoing human rights 
due diligence measures to prevent 
human rights abuses in occupied 
or conflict-affected areas, including 
situations of occupation – the 
enhanced due diligence must take 
place prior to the commencement of 
business activities and throughout all 
phases of operations, corporations 
and/or State- entities already engaged 
in business activity in conflict-
affected areas, including situations 
of occupation, shall also adopt and 
implement urgent and immediate 
measures, such as divestment 
and disengagement policies, to 
avoid corporate involvement in, or 
contribution to human rights abuses 
and violations in their activities and 
relationships. (Palestine) 

Propuesta de Egipto para el art.6.4:
4. States Parties shall ensure that 
human rights due diligence measures 
undertaken by transnational 
corporations and other business 
enterprises of a transnational character 
shall include: 
a. Regular, publicly available and duly 
conducted social, environmental, 
economic and human rights impact 
assessments prior to and throughout 
their operations; 
b. Consultations in good faith, taking 
into consideration existing power 
imbalances between different parties 
and ensuring active, free, effective, 
meaningful and informed participation 
of individuals and groups in associated 
decision-making processes, while 
giving special attention to those 
facing heightened risks of business-
related human rights abuses such 
as women, children, persons with 
disabilities, indigenous peoples, people 
of African descent, older persons, 
migrants, refugees, internally displaced 
persons, protected populations under 
occupation or conflict areas, peasants 
and other people working in rural 
areas, people at risk of conditions 
of water scarcity, water pollution, 
desertification, land degradation and 
drought. 
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Propuesta de Brasil para el art.6.4:
States Parties shall ensure that 
human rights due diligence measures 
undertaken by business enterprises 
shall include: 
a. publishing impact assessments; 
b. gender and age perspectives; 
c. consultations with those individuals 
or communities potentially affected 
by business activities and other 
relevant stakeholders, considering the 
internationally agreed standards, when 
those affected are indigenous peoples; 
d. reporting about governance, 
suppliers, policies, risks, outcomes 
and indicators; e. integrating human 
rights due diligence requirements in its 
contracts; and 
f. prevention of abuses in occupied or 
conflict-affected areas. (Brazil) 
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