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I. INTRODUCCIÓN

El plano político y administrativo de la 
República de Honduras ha tenido cambios 
significativos en su historia. A pesar de esto, el 
gobierno local ha recibido escasa atención.

Tradicionalmente, la gobernanza local en 
Honduras ha girado en torno a los municipios, 
sirviendo como la estructura básica del Estado 
durante casi 2 siglos. Sin embargo, 2013 fue un 
parteaguas con la introducción de las ZEDEs, 
que agregaron una nueva dimensión en el marco 
de gobernanza local del país.

Este artículo busca llenar algunos vacíos 
en la literatura jurídica adentrándose en las 
complejidades de estas 2 formas distintas de 
gobernanza local en Honduras: los municipios 
y las ZEDEs. Busca dilucidar sus respectivas 
características, los procesos involucrados en su 
creación y el nivel de autonomía que poseen. En 
este último aspecto, se dio especial atención a la 
autonomía regulatoria.

II. METODOLOGÍA

Para concretar este estudio, se empleó una 
metodología de investigación cualitativa. Se llevó 
a cabo una revisión documental de la legislación, 
jurisprudencia y doctrina que rigen a municipios y 
ZEDEs en Honduras. En ese sentido, para adquirir 
ciertos decretos relacionados con los municipios, 
se visitó un archivo histórico nacional, dada la no 
digitalización de algunas ediciones antiguas del 
Diario Oficial La Gaceta (La Gaceta).

Se utilizó un enfoque descriptivo para analizar 
estos últimos, con el objetivo de recopilar y 
presentar datos sobre sus características, creación 
y nivel de autonomía. En el caso de las ZEDEs, 

se aplicó este enfoque descriptivo en todos los 
aspectos, excepto en el proceso de creación, 
donde se empleó un análisis exploratorio debido 
a los debates existentes en la comunidad jurídica.

Sobre la autonomía regulatoria se realizó 
un estudio histórico constitucional y un análisis 
comparativo entre las disposiciones aplicables a 
los municipios y ZEDEs, con el fin de identificar 
influencias y su relación.

III. RESULTADOS

1. Sobre el territorio hondureño

El Título I de la Constitución de la República, 
llamado «Del Estado», aborda en su Capítulo 
II al territorio hondureño. El artículo 374 
constitucional hace referencia a esos artículos 
al indicar que no podrán reformarse, en ninguna 
circunstancia, lo relativo al territorio nacional 
(Rojas Caron, 2008, 645).

El cuerpo constituyente de 1982 ubicó la 
demarcación de ese territorio mucho más adelante 
en el texto constitucional: en el Título V «De los 
Poderes del Estado», Capítulo XI «Del Régimen 
Departamental y Municipal». Esto puede deberse 
a que la importancia de esos 9 artículos3 yace 
en estructurar al Estado y descentralizar la 
administración pública. En decir: una división 
política y administrativa de Honduras (Mejía 
Rivera et al., 2021, 109).

La división se da en Estados federales y 
unitarios, y puede implicar criterios religiosos, 
lingüísticos, históricos, identitarios, e incluso 
naturales (Ginsburg, 2018, 1). En Honduras, la 
división es política y administrativa para organizar 
y gestionar su territorio. Esto permite gestionar 
una región y sus recursos según las necesidades de 
3   Del artículo 294 al 302.
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su población. Al promover la descentralización, 
se evita sobrecargar a una entidad central, facilita 
decisiones más ajustadas a las realidades locales 
y agiliza la atención a las demandas ciudadanas.

2. División política y administrativa de 
Honduras

Honduras tiene 3 niveles de división política y 
administrativa: nacional, departamental y local4.

2.1. Nivel nacional

El nivel nacional es unitario y se le conoce como 
territorio nacional. Datos oficiales indican que 
cuenta con 112,492 km² de extensión (Secretaría 
de Defensa Nacional, 2006, 2). No obstante, 
el Instituto de la Propiedad inició un proceso 
para actualizar dicha información en 2023.

La nueva extensión territorial es de 112,777 
km² (Tvcplay, 2024)5. Aunque la falta de 
corroboración de la metodología utilizada y 
la ausencia de acuerdos administrativos han 
impedido la divulgación oficial de esto.

2.2. Nivel departamental

El territorio nacional se divide en 
departamentos. Hoy en día, hay 18 de ellos.

Gracias a Dios, el último de ellos, se creó 
en 1957 mediante el Decreto 124-A, publicado 
en La Gaceta del 22 de agosto de 19576. 
Lastimosamente, se carecen de las razones que 
lo impulsaron, excepto la mención de que la 
4   Constitución de la República, artículos 294 y 329; y, Ley 
de Municipalidades, artículo 3.
5   Pronunciamiento del Secretario de Desarrollo Social, entre 
los segundos 1:32:05 y 1:33:43 del vídeo.
6   Varias fuentes alegan que Gracias a Dios se creó mediante 
el Decreto 52 de 1957. Se acudió a la Sala Hemerográfica del 
Archivo Nacional de Honduras y se comprobó que no es así.

Junta Militar gobernante en ese periodo estaba 
ejerciendo las “facultades discrecionales” que le 
habían sido otorgadas7.

2.3. Nivel local

Los departamentos pueden dividirse en 
municipios, y, además, pueden crearse zonas 
conocidas como ZEDEs. Esos son los 2 tipos de 
gobierno local en Honduras.

Actualmente hay 298 municipios, siendo 
Nueva Frontera el más reciente. Se ubica en el 
departamento de Santa Bárbara y fue creado 
mediante el Decreto 192-97, publicado en La 
Gaceta del 20 de enero de 1998. Se creó porque 
ciertas personas y organizaciones deseaban 
convertirse en un municipio y ser parte del sistema 
de descentralización nacional, separándose del 
municipio de Macuelizo, al cual pertenecían8.

Además, hay 3 ZEDEs. Primero se autorizó 
la operación de Próspera ZEDE, luego Ciudad 
Morazán y, al final, ZEDE Orquídea.

3. Gobierno local de Honduras

Como se indicó, en Honduras hay 2 tipos de 
gobierno local: municipios y ZEDEs. Ahora los 
estudiaremos desde 3 aristas: qué son, cómo se 
crean y su nivel de autonomía.

3.1. ¿Qué es un gobierno local?

Tanto los dieciochescos municipios como 
las novedosas ZEDEs son reconocidos como 
7 Se intentó averiguar sobre Ocotepeque, el segundo 
departamento más reciente. Se creó mediante el Decreto 106, 
publicado en La Gaceta del 23 de marzo de 1906. No obstante, 
la copia disponible en la Sala Hemerográfica está dañada. La 
hoja que lo contiene está incompleta. Como este estudio no se 
centra en el nivel departamental, se optó por no profundizar más.
8   Decreto 192-97, Considerando tercero.
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regímenes especiales. Desde la perspectiva 
de los municipios, este reconocimiento se 
establece en el segundo Considerando de la Ley 
de Municipalidades. Las ZEDEs, por su parte, 
reciben tal distinción en los artículos 294 y 329 
de la Constitución.

Desafortunadamente, el derecho hondureño 
poco explica sobre los regímenes especiales. Para 
comprender la singularidad de un régimen, es 
necesario consultar la normativa que lo delimita y 
desarrolla. Aunque ambos tipos de gobierno local 
son especiales y comparten un par de elementos, 
sus características les definen y distinguen.

3.1.1. ¿Qué son los municipios?

De forma objetiva, los municipios son la 
estructura básica del Estado. De manera subjetiva, 
es la población o asociación de personas que 
residen en el término municipal9, y es gobernada 
por una municipalidad que ejerce y extiende su 
autoridad en su territorio10.

3.1.2. ¿Qué son las ZEDEs?

Las ZEDEs tienen personalidad jurídica 
y son parte inalienable de Honduras, estando 
subordinadas a la Constitución y al gobierno 
nacional en los temas de soberanía, aplicación de 
justicia, territorio, defensa nacional, relaciones 
exteriores, cuestiones electorales y emisión de 
documentos de identidad y pasaporte11.

3.1.2.1. Entre un municipio y una zona 
económica especial

9   Según el artículo 21 de la propia Ley de Municipalidades, 
el término municipal es el espacio geográfico hasta donde se 
extiende la jurisdicción y competencia de un municipio.
10   Ley de Municipalidades, artículo 2.
11  Constitución de la República, artículo 329; y, Ley Orgánica 
ZEDE, artículo 1.

Entre las fuentes de inspiración de las ZEDEs 
se encuentran jurisdicciones como Shenzhen en 
la República Popular de China12, los cantones 
suizos y Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. 
Hay quienes incluso exponen que Singapur y 
Hong Kong son modelos de la normativa de las 
ZEDEs (Colindres, 2023, 9).

Hasta 2023, las ZEDEs representaron 
el último ejemplar de su tipo. En ese año, la 
República de Malawi aprobó una ley para que 
ciudades secundarias sean designadas como 
zonas económicas especiales (ZEE) urbanas 
(Charter Cities Institute, 2024, 10).

Pero, ¿qué son las ZEEs? Son un espacio 
geográfico delimitado dentro de un Estado donde 
se establece un entramado jurídico más amigable 
que en el resto del país, con el propósito de generar 
empleo mediante la atracción de inversión y el 
desarrollo de regiones específicas (D. Briceño, 
2023, 5).

Cada país implementa las ZEEs según 
sus propias necesidades y a las de la inversión 
que busca atraer. Así que es común encontrar 
Estados con distintos tipos de ZEEs o ZEEs 
con un mismo nombre, pero con características 
distintas y viceversa. Hasta hace un tiempo esas 
inconsistencias eran frecuentes.

Se llegaron a contar hasta 82 términos 
diferentes para referirse a estas zonas (Bost, 
2019, 142). Entre ellos: puertos libres, zonas 
económicas libres, zonas de procesamiento de 
exportaciones, zonas de libre comercio, zonas 
económicas especiales y, el más utilizado, zonas 
libres; todos ellos eran empleados de manera 
dispar por diversos países (Conferencia de las 
12   Para profundizar, revisar la publicación sobre el aporte 
de las ZEEs autónomas en el crecimiento chino: (D. Briceño, 
2023, 14).
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Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
2019, 133).

Dicha desuniformidad se solventó en 2019 
con la presentación del informe global de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo sobre inversiones, donde 
se adoptó «zona económica especial» como la 
denominación genérica que engloba todos los 
tipos antes mencionados y más (2019, 133), 
incluyendo a las ZEDEs .

Así, las ZEDEs son parte de un tipo de 
gobierno local sui generis. Lugares no solo para 
invertir, como en las ZEEs más tradicionales, 
sino también vivir, como en los cantones o los 
municipios13. Esto se logró en Honduras al 
combinar características de una ZEE de última 
generación y un municipio.

3.2. Cómo se crea un gobierno local?

3.2.1. Sobre la creación de un municipio

Los municipios pueden crearse, a partir del 
antiguo espacio geográfico de otros municipios, 
o fusionarse, mediante la unión de 2 o más 
municipios14.

Para ello se requiere (i) una población no menor 
a 30,000 personas, (ii) garantizar un ingreso anual 
no menor del 50 % del presupuesto de los ingresos 
corrientes del o los municipios de los cuales se ha 
de desprender (si se desmembra de un municipio 
con una población de más de 150,000 habitantes, 
solo se requerirá el 10 % de ingreso anual, con 
respecto a los ingresos corrientes del municipio 
matriz), (iii) no afectar el ofrecimiento de los 
servicios públicos existentes; (iv) un territorio 
13   Doy fe de ello. Al amparo del artículo 22 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, viví cerca de un año en 
Próspera ZEDE.
14   Ley de Municipalidades, artículo 15.

no menor de 40 km² y (v) un plebiscito favorable 
para su creación con un resultado en el que haya 
participado mínimo el 10 % de la ciudadanía del 
área geográfica que lo conformará15.

Una vez cumplidos esos requisitos, el Poder 
Legislativo debe escuchar a la Secretaría de 
Justicia, Gobernación y Descentralización. 
Con ello se podrá aprobar la creación del nuevo 
municipio o la fusión de municipios ya existentes16.

Los municipios que dejen de reunir 
cualquiera de dichos requisitos por más de 
2 años consecutivos, se deben mancomunar 
obligatoriamente con otro u otros contiguos. 
Solucionado esto, si es que se soluciona, podrá 
disolverse la mancomunidad17.

3.2.2. Sobre la creación de una ZEDE

Los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica ZEDE 
mandan a que el proceso de creación de una 
ZEDE varíe según la densidad poblacional de la 
zona en cuestión, y a que la fórmula para calcularla 
la defina el Instituto Nacional de Estadística. Esto 
último sucedió mediante el dictamen emitido el 
31 de agosto de 2015. Primero, debe considerarse 
el promedio de densidad poblacional para zonas 
rurales (μ)18. La fórmula para calcular μ es:

____(Población rural de Honduras)______
(Superficie rural de Honduras en km²)  =μ 

Teniendo el valor de μ, puede determinarse si 
una zona es de alta densidad poblacional (ADP) 
15   Ibídem. 
16  Ibídem.
17   Ley de Municipalidades, artículo 16-B. La mancomunidad 
no implica la extinción ni la fusión de los municipios, salvo 
que así sea pactado.
18   Según dicho dictamen, el promedio de densidad pobla-
cional para zonas rurales es de 35.0 habitantes por km². A la 
fecha, este dato no ha sido actualizado.
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o baja densidad poblacional (BDP). Para que una 
zona sea Zona ADP, su valor tiene que ser igual 
o mayor que μ:

Alta densidad poblacional ≥ μ

Por su parte, para que una zona sea Zona 
BDP, lo que sigue debe de ser cierto:

Baja densidad poblacional <μ

Este aspecto se refleja en el artículo 294 de la 
Constitución, el cual otorga al Poder Legislativo 
la autoridad para establecer zonas sujetas a 
regímenes especiales. En este sentido, ahí se 
referencia al artículo 329 de la Constitución, que 
establece lo siguiente:

«[...] La creación de una zona sujeta a un régimen 
especial es atribución exclusiva del Congreso Nacional, 
por mayoría calificada, previo plebiscito aprobatorio 
por las dos terceras partes, de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 5 de la Constitución. Este 

requisito no es necesario para regímenes especiales 
creados en zonas con baja densidad poblacional. [...]».

3.2.2.1. Creación de ZEDEs en Zonas ADP

En una Zona ADP, la creación de una ZEDE 
no varía. En estos casos, se deben cumplir con 
todos los postulados del artículo 329 de la 
Constitución. No obstante, ninguna ZEDE se ha 
creado en una Zona ADP.

3.2.2.2. Teorías sobre la creación de 
ZEDEs en Zonas BDP

Aunque el proceso y los requisitos para crear 
una ZEDE en una Zona ADP son claros, no 
ocurre lo mismo en las Zonas BDP. Defensores 
y detractores de las ZEDEs han desarrollado 
al menos 3 teorías distintas para interpretar 
el artículo 329 de la Constitución. La Tabla 
1 a continuación representa un esfuerzo de 
recopilación y síntesis de esas teorías. 

TABLA 1: Teorías sobre la creación de una ZEDE en Zonas BDP
Etapa R  E  Q  U  I   S  I  T  O  S

Teoría 1:
Legislativa-Participativa

Teoría 2:
Laxa

Teoría 3:
Compuesta

Democrática El plebiscito   deja de ser requisito, dada la baja densidad poblacional de la zona

Legislativa Individualmente, cada 
ZEDE debe ser creada 
por la mayoría califica-
da del Poder Legislativo 
de Honduras

- - - 

El régimen ZEDE debe ser creado por la 
mayoría calificada del Poder Legislativo de 
Honduras

Administrativa - - - 
Todo se maneja a través del 
Comité para la Adopción 
de las Mejores Prácticas

Individualmente, cada ZEDE debe ser autori-
zada para operar por el Comité para la Adop-
ción de las Mejores Prácticas en las zonas que 
el Poder Legislativo de Honduras haya desig-
nado como parte del régimen ZEDE

Fuentes. Estas teorías han sido planteadas informalmente en cientos de foros televisivos y notas de prensa durante 10 años.



Instituto de Investigación Jurídica - UNAH

Revista de Derecho. Vol. 45, No. 1, Año 2024                                                                          ISSN: 2309-5296 (Impreso)174-

Tenemos 3 teorías con variaciones en su 
operatividad práctica y nivel de rigurosidad 
al momento de interpretar la literalidad del 
artículo 329 constitucional. La teoría legislativo-
participativa se destaca por su enfoque riguroso, 
la teoría laxa se caracteriza por ser menos 
meticulosa, y la teoría compuesta emerge como 
aquella que brinda la mayor viabilidad práctica al 
régimen ZEDE, manteniendo simultáneamente 
los principios constitucionales imperativos.

La teoría legislativo-participativa interpreta los 
requisitos del plebiscito y de la creación legislativa 
de manera separada. Por tanto, si se decide crear 
una ZEDE en una Zona BDP, el único requisito 
que podrá omitirse es el del plebiscito.

La teoría laxa se adentra en los signos de 
puntuación, otorgando especial importancia a la 
coma que delimita la parte entre plebiscito y la 
afirmación de que la facultad para crear una ZEDE 
recae exclusivamente en el Poder Legislativo. 
Entonces, la importancia de esta coma radica en 
su función de estructurar una oración compuesta 
más que en separar requisitos diferentes (Real 
Academia Española). En esta teoría se sostiene 
que la creación de una ZEDE en una Zona BDP no 
requiere ni plebiscito ni la intervención del Poder 
Legislativo. Sin embargo, esta teoría suprime una 
atribución que está explícitamente reconocida 
como exclusiva del Poder Legislativo19, por lo que 
no podría ser válida.

En la teoría compuesta la creación del régimen 
ZEDE se mantiene dentro de las facultades 
exclusivas del Poder Legislativo, mientras que la 
responsabilidad administrativa, e incluso técnica, 
de autorizar las operaciones de una ZEDE en 
concreto pasan al Comité para la Adopción 
19   Constitución de la República, artículos 245.42 y 329.

de las Mejores Prácticas (CAMP). Según esta 
postura, la creación del régimen ZEDE en Zonas 
BDP es gracias al artículo 39 de la Ley Orgánica 
ZEDE, que declara a las zonas con baja densidad 
poblacional de los municipios ubicados en los 
departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el 
mar Caribe como sujetos a aquel.

La teoría compuesta se fortalece si 
consideramos las 3 características de la 
administración pública descentralizada que 
plantean Mejía Rivera, Pineda Hernández y 
Padilla Eveline: (i) solamente pueden crearse 
mediante una ley especial, (ii) están dotadas de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y (iii) 
gozan de independencia funcional y administrativa 
(2021, 107).

Para crear una ZEDE, el Poder Legislativo 
hondureño debió aprobar una ley orgánica20, o 
ley especial; es decir, la Ley Orgánica ZEDE. Por 
su parte, la personalidad jurídica de las ZEDEs 
es reconocida constitucional y legalmente21, al 
igual que su patrimonio propio22. Finalmente, 
la independencia funcional y administrativa 
de las ZEDEs debe incluir las funciones, 
facultades y obligaciones que la Constitución y 
las leyes le confieren a los municipios23. Así, las 
ZEDEs cumplen con las 3 características de la 
administración pública descentralizada.

Entonces, bajo la lógica de la teoría 
compuesta, el Poder Legislativo creó el régimen 
ZEDE en las Zonas BDP de los municipios 
ubicados en los departamentos contiguos al Golfo 

20   Constitución de la República, artículo 329.
21  Constitución de la República, artículo 329; y, Ley Orgánica 
ZEDE, artículo 1.
22   Ley Orgánica ZEDE, artículo 4 y Capítulo V.
23  Constitución de la República, artículo 329. Algo se 
encuentra en el artículo 3 de la Ley Orgánica ZEDE.
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de Fonseca y el mar Caribe mediante el artículo 
39 de la Ley Orgánica ZEDE. Posteriormente, el 
CAMP autorizó la operación de las 3 ZEDEs en 
existencia24.

Sobre las autorizaciones del CAMP, veamos un 
caso. El de la primera ZEDE: Próspera. El 23 de 
octubre de 2020, el CAMP emitió una constancia 
en la que relata el proceso que se llevó a cabo 
para el inició de operaciones de Próspera ZEDE.

Para llegar a esa etapa, se requirió de (i) 
un plan maestro completo con una visión de 
población, densidad, industrias a enfocar y más, 
(ii) ubicación geográfica con prueba de propiedad 
de tierras y título de propiedad, (iii) estimaciones 
de generación de empleo, (iv) monto de inversión 
agregada tanto de los promotores del proyecto 
como de terceros en los próximos 10 años, (v) 
estructura institucional propuesta y marco de 
gobernanza, (vi) prueba de medios financieros, 
y (vii) debida diligencia sobre accionistas y 
principales funcionarios (Brimen et al., 2021).

Esta implementación de la teoría compuesta 
ha sido llevada a la práctica y sus efectos son 
tangibles. Ello se debe a que el 16 de junio de 2021 
se celebró el Convenio de Facilitación Migratoria 
entre la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Gobernación, Justicia y Descentralización 
y Próspera ZEDE, en el que se reconoce lo 
siguiente:

«CONSIDERANDO: Que PRÓSPERA ZEDE es 
una subdivisión política del régimen ZEDE válida y 
existente con personalidad jurídica de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 329 de Constitución de 
la República y la Ley Orgánica de las [ZEDEs]. [...]»

24   Sobre este proceso de autorización, puede ver: Con sus 
respectivas particularidades, el resto de ZEDEs siguieron el 
mismo proceso.

En conclusión, si bien el Estado de Honduras 
no ha sido claro con el proceso de creación de una 
ZEDE en Zonas BDP, ha reconocido a las ZEDEs 
que fueron creadas y autorizadas para operar 
según la teoría compuesta. Este reconocimiento 
parte de las instituciones públicas de más alta 
categoría, como una Secretaría de Estado.

3.3. Autonomía local

3.3.1. Sobre la autonomía municipal

De manera doctrinal, se entiende que la 
autonomía municipal es la capacidad con la que 
cuenta la municipalidad para regularse, dirigirse 
y planificar los recursos con los que cuenta 
según los intereses del Estado (Observatorio de 
Autonomía Municipal, 2009, 55). Claro está, el 
alcance de esa autonomía depende del derecho 
aplicable.

3.3.1.1. Autonomía municipal en la 
historia constitucional de Honduras

En Honduras, las municipalidades surgen en 
Constitución de 182525. Luego, entremedio de 
una odisea de intentos de unión centroamericana, 
ellas no vuelven a verse hasta la Constitución 
de 183926. Ya en la Constitución de 1848 se 
comienza a hablar de un régimen municipal y de 
una ley para complementar su sistema27.

La Constitución de 1865 no agrega demasiado 
en esta evolución normativa del régimen 
municipal28. Pero tiempo después, con el espíritu 
unionista de la época, la Constitución de 1873 
reconoce como personas hondureñas a aquellas 
centroamericanas que hayan ganado vecindario 

25   Constitución de 1825, artículos 32.7, 79, 82, 83 y 84.
26   Constitución de 1839, artículos 93, 94 y 106.
27   Constitución de 1848, Capítulo XVIII
28   Constitución de 1865, Capítulo XVI.
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de un año, en cualquier pueblo hondureño o que 
manifiesten ante el respectivo municipio de su 
designio de ser consideradas como tales29.

Así, la Constitución de 1880, cuando 
Honduras entra en su período de modernización 
(Martínez V. y Flores, n.d., 15), es la primera 
en separar al municipio de la municipalidad30 e 
introduce la autonomía municipal sin más detalles. 
La Constitución de 1894 mantiene la autonomía 
municipal, agregando que sus atribuciones serán 
puramente económicas y administrativas31. 
Dentro de lo económico vemos la posibilidad 
de administrar sus fondos y los bienes de la 
comunidad en provecho de la misma32 y, sobre lo 
administrativo, se observa el libre nombramiento 
de los empleados de su dependencia y agentes de 
policía33.

En 1898, Honduras se integra a los Estados 
Unidos de Centroamérica, y con esa Constitución 
se retorna a las bases sobre la autonomía 
municipal que se sentaron en 188034. Se agrega 
que las municipalidades serán responsables por 
los abusos que cometan ante los tribunales35.

Si bien la forma en que la Constitución de 1904 
desarrolla la autonomía municipal recuerda a la de 
189436, se realizaron dos agregados. Ambos en el 
artículo 133. Por un lado, la facultad de conmutar, 
conforme a ley, penas impuestas por faltas. Por 
otro lado, y lo más trascendental, se incluye la 
autonomía regulatoria. A las municipalidades se 
les otorgó el derecho de emitir acuerdos sobre 

29    Constitución de 1873, artículo 8.3.
30   Constitución de 1880, Parte tercera, Capítulo noveno.
31   Constitución de 1894, artículo 150.
32   Ibídem, artículo 151.
33   Ibídem, artículo 152
34 Constitución Política de los Estados Unidos de 
Centroamérica de 1898, Título XXII.
35  Ibídem, artículo 135.
36  Constitución de 1904, Título XVI.

policía, higiene e instrucción pública, con tal de 
no contrariar a la Constitución ni las leyes.

En 1921, Honduras retoma la unión a partir 
de la República de Centroamérica. En relación 
a la temática bajo estudio, no hay nada que no 
se hubiese visto antes37. La Constitución de 1924 
se nutre sustancialmente de 2 constituciones 
previas38; las de 1894 y 1904. La autonomía 
regulatoria en la Constitución de 1924 se extiende 
a cuestiones de sanidad, y en todos los casos 
debe coadyuvar eficazmente a esas autoridades, 
pudiendo emitir acuerdos sin contrariar leyes39.

Ahora, la Constitución de 1936 no innova 
la autonomía municipal. Repite cuestiones 
de las constituciones de 1848, 1894 y 189840. 
Comparándola con la Constitución previa, 
la autonomía municipal sufrió una regresión. 
Esto se agravó en 1939, pues es el primer texto 
constitucional hondureño desde 1880 que no 
contiene la autonomía municipal.

Esa desconstitucionalización duró casi 2 
décadas. Con la Constitución de 1957 se retoma 
dicha figura y al aspecto económico de esa 
autonomía se le suma un Banco Municipal41. Dicha 
institución se mantuvo con la Constitución de 
1965, el cual tuvo la función principal de procurar 
la autonomía económica de las municipalidades42. 
Como en otras ocasiones, la autonomía municipal 
fue exclusivamente económica y administrativa43.

37   Constitución de 1921, Título X.
38   Constitución de 1924, artículo 161-167.
39   Ibídem, artículo 166.
40   Constitución de 1936, Título X, Capítulo II.
41   Constitución de 1957, artículo 334
42   Constitución de 1965, artículo 338.
43   Ibídem, artículo 339.
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3.3.1.2. Autonomía municipal hoy en día

Actualmente, la autonomía municipal en 
Honduras abarca lo administrativo, económico y 
político (Observatorio de Autonomía Municipal, 
2009, 124). No obstante, hay provisiones que no 
se encajan a ese listado, como se verá en la sección 
3.3.3. Para profundizar en esto, debemos acudir a 
la Constitución y a la Ley de Municipalidades.

El artículo 294 de la Constitución 
establece que los municipios son autónomos, 
reconociendo también su autonomía política al 
elegir democráticamente a su gobierno local. El 
artículo 297 les otorga autonomía administrativa, 
pudiendo nombrar empleados libremente. Por 
último, el artículo 301 señala la autonomía 
económica de los municipios44.

Por su parte, la Ley de Municipalidades desa-
rrolla los principios constitucionales relacionados 
con su autonomía45. El Capítulo Único, del Título 
III, se dedica a ello de manera exhaustiva.

Según el artículo 12 de la Ley de Municipali-
dades, la autonomía es el conjunto de facultades 
conferidas por la Constitución y dicha ley al mu-
nicipio y a la municipalidad, que se organiza y 
funciona de manera independiente de los poderes 
estatales, con la capacidad de gobernar y adminis-
trar los asuntos que inciden en sus intereses, así 
como ejercer su competencia para abordar las ne-
cesidades y aspiraciones de su población dentro 
del ámbito municipal.

En el artículo 13 se encuentran los principios 
que rigen la autonomía municipal: (i) democrático, 
(ii) de libre administración y desarrollo, (iii) de 

44   Sobre cómo se dividen las distintas facetas de la autonomía 
municipal según por la Constitución, revisar: (Observatorio de 
Autonomía Municipal, 2009, 124).
45   Ley de Municipalidades, artículo 1.

autonomía económica, (iv) de sostenibilidad 
ambiental, (v) de autonomía presupuestaria, 
(vi) de autonomía en servicios públicos, (vii) de 
estructura administrativa, y (viii) de autonomía 
abierta.

Esos principios, o «derechos», en los propios 
términos de la Ley de Municipalidades, se basan 
en la subsidiariedad. Ello abarca garantizar a los 
titulares de estos órganos de gobierno municipal 
una toma de decisiones que esté lo más cerca 
posible de la ciudadanía, armonizando las 
acciones y decisiones de este con las políticas, 
regulaciones y controles del gobierno central46.

Además, la Ley de Municipalidades también 
delinea las atribuciones de una municipalidad 
en su artículo 14. Sobre esto, resulta pertinente 
destacar la palabra «atribución». Y es que a la ley 
no se le puede dar otro sentido que el que resulta 
explícitamente de sus propios términos47. Por lo 
tanto, al utilizar «atribución», el órgano legislador 
se refería a las facultades o poderes conferidos a 
una entidad de acuerdo con las normas aplicables 
(Real Academia Española). Este concepto difiere 
de una obligación. Por tanto, es razonable concluir 
que parte de la autonomía de una municipalidad 
es decidir si esas atribuciones serán asumidas por 
ella misma, o delegadas al gobierno central o una 
entidad privada (Orellana, 2003, 206-208).

Por otro lado, los municipios tienen la potestad 
de asociarse o mancomunarse entre ellos48. 
Incluso de fusionars49. También pueden elaborar 
y aprobar su presupuesto50, contratar obras o 
servicios para su desarrollo51 y más. Un listado 
íntegro sobre lo que es posible con la autonomía 
46   Ley de Municipalidades, artículo 13.
47   Código Civil, artículo 17.
48   Ley de Municipalidades, artículo 20.
49   Ibídem, artículo 19.
50   Ibídem, artículos del 92 al 95.
51   Ibídem, artículo 99-A.
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municipal en Honduras fue publicado por el 
Observatorio de Autonomía Municipal en 2009 
y desde entonces no se han realizado cambios a 
ese régimen, pero se destaca que hay alrededor de 
18 leyes no relacionadas con los municipios que 
tienen provisiones sobre la autonomía municipal 
(Observatorio de Autonomía Municipal, 2009, 
127-141).

Sin embargo, la normativa municipal en 
Honduras no está exenta de problemáticas. 
Por ejemplo, los traslapes, oposiciones y 
hasta contradicciones que se han generado 
con otras leyes han dificultado el proceso de 
descentralización (Delegación de Honduras, 
1998, 78). Tal vez por esto se estudia cómo 
aumentar la autonomía de los municipios 
hondureños para mejorar la construcción de un 
Estado de derecho acorde a las necesidades de su 
población desde hace años (Cienfuegos Salgado y 
Guzmán Hernández, 2008, 425).

En la historia constitucional de Honduras, 
esa extensión de la autonomía municipal ha 
sido lenta pero constante. Solía limitarse a 
temas económicos, administrativos y, en algunas 
instancias, regulatorios. En la actualidad, se suma 
la autonomía política. Aunque puede que ese 
incremento en la autonomía de los municipios no 
se refiera necesariamente a agregar nuevas aristas 
a la autonomía, sino a fortalecer las ya existentes. 
Esto se estudiará en la sección 3.3.3.

3.3.2. Autonomía ZEDE

El artículo 329 de la Constitución indica 
que las ZEDEs gozan de autonomía funcional y 
administrativa, lo que debe incluir las funciones, 
facultades y obligaciones que ella y las leyes le 
otorgan a los municipios52.

52   Además, el artículo 3 de la Ley Orgánica ZEDE.

El uso del verbo «incluir» implica la idea de 
algo que contiene a otra cosa (Real Academia 
Española), pero no se limita a ella. Algo similar 
sucede con la autonomía ZEDE y la autonomía 
municipal: la primera engloba a la segunda, 
pero no se limita a ella. Puede que éste sea el 
mecanismo utilizado para aumentar de forma 
experimental la autonomía de los municipios, 
como se comentó supra.

Gráfico 1: Relación de la autonomía municipal 
frente a la autonomía ZEDE

 Autoría propia, según los regímenes municipal y ZEDE.

Y así como la autonomía municipal tiene 
sus límites, la autonomía ZEDE también. Se 
identificaron 9 límites duros: soberanía, aplicación 
de justicia, territorio, defensa nacional, relaciones 
exteriores, cuestiones electorales, emisión de 
documentos de identidad y pasaportes53, lo 
relativo a símbolos nacionales54 y los principios 
constitucionales e internacionales de derechos 
humanos55.
53   Constitución de la República, artículo 329; y, Ley 
Orgánica ZEDE, artículo 1.
54   Ley Orgánica ZEDE, artículo 41.1.
55   Ley Orgánica ZEDE, artículo 3 y Capítulo VI. En relación 
con el principio pro persona, esto implicaría que los principios 
constitucionales e internacionales derechos humanos son una 
base que no puede ignorarse o reducirse, pero sí se puede 
robustecer.
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Además, hay un límite suave: la normativa 
penal sustantiva56. A diferencia de los límites 
duros, una ZEDE sí puede tener normativa 
penal sustantiva propia, pero está requiere 
mayor eficiencia que la normativa penal nacional 
hondureña y de la previa aprobación del Poder 
Legislativo57.

Estos listados evocan los principios de 
autonomía municipal establecidos en las 
constituciones de 1904 y 1924, pero con un giro. En 
aquellos textos, los municipios tenían la facultad 
de regular asuntos como la policía, la higiene, la 
instrucción pública e incluso la sanidad. Esto es 
una autonomía regulatoria en sentido positivo. En 
la autonomía regulatoria ZEDE se enumeran los 
temas en los que no pueden intervenir. Es decir, 
una autonomía regulatoria en sentido negativo.

3.3.2.1.¿La derogación de la Ley Orgánica 
ZEDE impacta en la autonomía 
ZEDE?

El régimen ZEDE se creó mediante la reforma 
constitucional del Decreto 236-2013, siendo 

56   Ley Orgánica ZEDE, artículo 41.3.
57   A la fecha de redacción de este escrito, ninguna ZEDE ha 
propuesto su propio derecho penal sustantivo.

aprobado por el Poder Legislativo el 23 de enero 
de 2013 y publicado en La Gaceta el 24 de enero 
de 2013. Se ratificó mediante el Decreto 9-2013, 
aprobado el 30 de enero de 2013 y publicado el 
20 de marzo de 2013. Ese marco constitucional 
fue luego extendido con la Ley Orgánica ZEDE.

En 2022, se intentó eliminar el régimen 
ZEDE. La reforma constitucional para hacerlo se 
introdujo con el Decreto 32-2022, pero nunca se 
ratificó. Por su parte, la Ley Orgánica ZEDE se 
derogó con el Decreto 33-2022.

Como parte de la autonomía ZEDE es 
desarrollada por la Ley Orgánica, el estudio de su 
derogación es necesario.

Como se ha concluído en otras ocasiones, 
el que un Estado decida eliminar ZEEs debe 
ser analizado con cautela en relación con los 
compromisos de estabilización adquiridos, el 
principio de irretroactividad y la ultraactividad 
del derecho (D. Briceño, 2023, 20-22). Honduras 
no es una excepción.

En ese sentido, Honduras ha celebrado los 
siguientes compromisos de estabilización relativos 
al régimen ZEDE: 

TABLA 2: Compromisos de estabilización relativos al régimen ZEDE
N. Normativa Tipo Pasaje Relevante
1. Ley Orgánica 

ZEDE
Tratado 
internacional

Artículo 45. [...] De ocurrir la derogación de esta Ley Orgánica, la 
misma se mantendrá en vigencia por el plazo señalado en la cláusula 
o contrato de estabilidad jurídica firmado con personas naturales 
o jurídicas que residan o inviertan en las [ZEDEs]. El período de 
transición no podrá ser menor de diez (10) años, durante ese tiempo 
se mantendrán en vigencia los derechos de los habitantes e inversio-
nistas en la [ZEDE].
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N. Normativa Tipo Pasaje Relevante
2. Acuerdo entre el 

Gobierno del Esta-
do de Kuwait y el 
Gobierno de la Re-
pública de Hondu-
ras para la Promo-
ción y Protección 
Recíproca de Inver-
siones

Tratado in-
ternacional

Artículo 16.4. En el caso de las inversiones realizadas bajo el régi-
men de ZEDE o las que se encuentren ubicadas en un área del te-
rritorio de la República de Honduras que haya sida designada como 
una ZEDE, la República de Honduras declara que todas las disposi-
ciones previstas en los Artículos 294, 303 y 329 de la Constitución 
de la República de Honduras, la Ley Orgánica de ZEDE, y todos 
los derechos, condiciones, procedimientos y protecciones, ya sean 
explícitos o implícitos, incluidos en los mismos, respectivamente, se 
mantendrán como garantía y deben ser garantizados a las inversio-
nes y los inversionistas del Estado de Kuwait por un plazo no
 menor de cincuenta (50) años.

3. Convenios de 
estabilidad jurídica

Contrato Habría que revisar individualmente los medios a través de los cuales 
cada ZEDE publican su normativa interna

Fuentes. Autoría propia, basado en varias disposiciones del derecho hondureño y de la normativa local de las ZEDEs.

Por su parte, la irretroactividad de la ley está 
consagrada en el artículo 96 de la Constitución, 
indicando que la única excepción será en materia 
penal, cuando ello sea más beneficioso para la 
persona rea o procesada. Al respecto, la Sala de 
lo Constitucional hondureña ha reafirmado ese 
postulado al indicar que solo puede ignorarse 
con una: «[...] nueva ley penal más benigna [...]; 
en ninguna otra situación la nueva ley podrá 
aplicarse a hechos anteriores, la nueva ley solo se 
podrá aplicar a hechos futuros» (2012).

Finalmente, la ultraactividad del derecho en 
Honduras se ha desarrollado por precedentes. 
Está ligada al principio jurídico de que todo 
hecho, acto o negocio jurídico se rige por la ley 
vigente al momento de su ocurrencia, realización 
o celebración. Es decir que la norma vigente 
al momento de sucederse los hechos por ella 
prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque 
la norma sea derogada después (Sala de lo 
Constitucional, 2015).

En un caso más reciente, los efectos y alcances 
de la derogación de una ley fueron estudiados. 

Esto implica el cese de su vigencia para el futuro, 
pero no deja de pertenecer al ordenamiento 
jurídico. Por el contrario, aunque no tiene una 
pertenencia actual y activa en el entramado 
normativo, sigue regulando las situaciones que 
quedaron subsumidas en su supuesto de hecho 
antes del momento de la derogación (Sala de lo 
Constitucional, 2021).

Pero, ¿qué significa todo ello en relación a la 
derogación de la Ley Orgánica ZEDE mediante el 
Decreto 33-2022? Pues Honduras ha promulgado 
pactos de estabilización para las personas que 
habitan y/o invierten en una ZEDE a nivel interno, 
internacional y contractual por plazos de hasta 50 
años. La irretroactividad de la ley es aplicable al 
Decreto 33-2022, así que este no debería afectar a 
los hechos, actos o negocios efectuados antes de 
su vigencia. Y la ultraactividad le otorga vestigios 
de vigencia a la Ley Orgánica ZEDE, así que su 
derogación no afecta los derechos adquiridos de 
quienes que habitan y/o invierten en una ZEDE.

3.3.3. Autonomía regulatoria local
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3.3.3.1. Autonomía regulatoria municipal
Los municipios tienen instrumentos 

jurídicos58. Uno de ellos es la ordenanza o acuerdo 
municipal, que es mediante el cual ejerce su 
autonomía regulatoria59. Éstas tienen aplicación 
general dentro del término municipal y abordan 
asuntos que son de competencia exclusiva de la 
municipalidad60.

Dentro de ellos, el doctor Edmundo Orellana 
incluye los de policía municipal, interacción 
ciudadana, circulación, tráfico, uso de parques, 
venta ambulante, construcción, saneamiento, 
salubridad, ornato de edificios y otros de análoga 
naturaleza (2003, 196-197).

Diversas autoridades locales apoyan la 
promulgación de las ordenanzas. El alcalde las 
somete a la consideración y aprobación de la 
corporación61. Asimismo, esta última, también 
conocida como el órgano legislativo municipal, 
emite, reforma y deroga las ordenanzas62.

El secretario municipal se encarga de certificar, 
transcribir y notificar a las partes correspondientes 
sobre los instrumentos mencionados63. Por otro 
lado, al alcalde se le asigna la tarea de sancionar 
los acuerdos u ordenanzas64 mediante su firma65.

Una vez que una ordenanza es sancionada 
y publicada, se vuelve obligatoria66 y debe ser 
observadas por todos los vecinos, residentes 
y transeúntes67. Tanto las autoridades civiles 

58   Ley de Municipalidades, Título IV, Capítulo XII.
59   Ibídem, artículo 65.1.
60   Ibídem.
61   Ibídem, artículo 47.
62   Reglamento de la Ley de Municipalidades, artículo 11.
63   Ley de Municipalidades, artículos 51.2 y 51.6.
64   Ibídem, artículo 44.
65   Ibídem, artículo 41.
66   Ibídem, artículo 42.
67  Ibídem.

y militares como los alcaldes auxiliares están 
obligados a cumplir y hacer cumplir las 
ordenanzas dentro del término municipal68. 
Además, un auditor supervisa que los empleados 
y funcionarios municipales las acaten fielmente69.

Es importante considerar que los contratos de 
concesión municipal deben incluir la disposición 
de que el concesionario esté sujeto a las 
ordenanzas municipales que regulan el servicio 
concesionado70.

Las ordenanzas y demás actos de 
administración municipal pueden ser impugnados 
a través de los recursos establecidos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo71. Un ejemplo 
de ello es cuando una ordenanza contradiga 
lo expuesto por la Constitución o un tratado 
internacional72.

En síntesis, la autonomía regulatoria municipal 
presenta 3 características:

 ― Semiabierta: las materias susceptibles de 
regulación son proporcionales al número 
de asuntos de competencia exclusiva del 
municipio.

 ― Territorialidad: normas solo vinculantes en 
el municipio donde se emiten.

 ― Obligatoriedad: cumplimiento forzoso para 
quienes residan, transiten u operen dentro 
del municipio.

3.3.3.2. Autonomía regulatoria ZEDE

La autonomía ZEDEs incluye las funciones, 
facultades y obligaciones que la Constitución y 

68   Ley de Municipalidades, artículo 67; y, Reglamento de la 
Ley de Municipalidades, artículo 54.1
69   Reglamento de la Ley de Municipalidades, artículo 44.
70   Ibídem, 64.a.
71    Ibídem, 212
72    Ley de Municipalidades, artículos 66.1 y 66.2.
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las leyes le dan a los municipios. Así que puede 
concluirse que ello también abarca la autonomía 
regulatoria.

El primer cambio entre la autonomía 
regulatoria de una municipalidad y una ZEDE lo 
encontramos en el artículo 329 de la Constitución, 
donde se plantea que:

«Las autoridades de las zonas sujetas a regímenes 
especiales tienen la obligación de adoptar las mejoras 
prácticas nacionales e internacionales para garantizar 
la existencia y permanencia del entorno social 
económico y legal adecuado para ser competitivas a 
nivel internacional».

Sumado a esto, la Ley Orgánica ZEDE indica 
que ellas están autorizadas a establecer su propia 
política73. El propósito de esto es acelerar el 
cumplimiento de las metas del Plan de Nación 
y facilitar condiciones que permitan la inserción 
del país en mercados mundiales bajo reglas 
competitivas y estables74.

Ello debe realizarse mediante la adopción de 
tecnologías que permitan una producción con 
alto valor agregado, en un ambiente transparente 
y capaz de atraer inversiones de todo el mundo 
para lograr un crecimiento acelerado75. Como 
resultado, esto crearía empleos para reducir las 
desigualdades sociales y dotar al pueblo del goce 
de diversos servicios básicos para mejorar las 
condiciones de vida de la hondureñidad76.

Estos actos y contratos que se celebren o emitan 
dentro de las ZEDEs tienen plena vigencia en el 
resto del país y en el extranjero, de conformidad 
a los estatutos de reciprocidad77. Esos entornos 
73   Ley Orgánica ZEDE, artículo 1.
74   Ibídem.
75   Ibídem.
76   Ibídem.
77   Ibídem, artículo 3.

legales creados por las ZEDE deben permitirles 
situarse como centro de inversión nacional e 
internacional78.

Así, las ZEDEs pueden crear sus propios 
medios de publicación, incluso electrónicos, 
para que el pueblo tenga acceso a la normativa 
que sea vigente a lo interno de su ámbito 
espacial de competencia79. En los casos en los 
que la normativa interna de una ZEDE deba ser 
aprobada por el Poder Legislativo80, la misma 
también deberá publicarse en La Gaceta81.

En ese sentido, dentro de las ZEDEs existe 
una jerarquía normativa. En en el siguiente orden: 
la Constitución; los tratados internacionales; la 
Ley Orgánica ZEDE; las leyes mencionadas en las 
disposiciones finales de la Ley Orgánica ZEDE; y, 
finalmente, la normativa interna emanada de las 
autoridades de las ZEDEs, o incorporada por ellas82.

Las personas en una ZEDE deben respetar 
a sus semejantes, a la sociedad, a la humanidad, 
a la ley y la normativa interna de la ZEDE de 
conformidad con la Constitución y los derechos 
humanos83. Por ello, las ZEDEs pueden y deben 
establecer convenios de convivencia ciudadana 
con quienes libremente deseen estar en el ámbito 
espacial de su competencia, respetando los 
principios morales universales84.

Además, dentro de la autonomía regulatoria 
de las ZEDEs, se tiene la facultad de adoptar 

78   Ibídem, artículo 5.
79   Ibídem, artículo 7.
80   Uno de esos casos sería cuando una ZEDE proponga un 
derecho penal sustantivo más eficiente que el que se utiliza 
en el régimen ordinario de Honduras, como se plantea en el 
artículo 41.3 de la Ley Orgánica ZEDE.
81   Ley Orgánica ZEDE, artículo 7.
82   Ibídem, artículo 8.
83   Ibídem, artículo 10.
84   Ibídem, artículo 10.
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sistemas o tradiciones jurídicas provenientes 
de otras partes del mundo85. De ocurrir esto, se 
debe garantizar que los derechos humanos sean 
asegurados de igual o mejor manera que como lo 
establecen los principios constitucionales sobre la 
materia, previa aprobación del Poder Legislativo86.

En la autonomía regulatoria ZEDE, también 
existen ordenanzas. Aquí, éstas se limitan a ser 
temporales y garantizar la prestación eficiente 
de los servicios públicos dentro de la ZEDE o 
promover la competencia en ciertos mercados87.

Así como en el régimen municipal, el régimen 
ZEDE cuenta con variedad de entidades que 
materializan su autonomía regulatoria. El 
secretario técnico, equivalente a un alcalde 
municipal88, promulga la normativa de una 
ZEDE y también se encarga de remitir la misma 
al CAMP89. Este último se encarga de aprobar o 
improbar dicha normativa90. La normativa luego 
retorna al secretario técnico, quien vela por su 
cumplimiento91.

En tal sentido, la normativa interna de una 
ZEDE tiene 5 características distintivas:

 ― Extensividad: existe un listado de materias 
que no se pueden regular.

 ― Voluntariedad: la normativa interna de una 
ZEDE no es obligatoria por haber sido 
emitida por alguna autoridad, sino por el 

85  Constitución de la República, artículo 329; y, Ley Orgánica 
ZEDE, artículo 14.
86   Constitución de la República, artículo 329.
87   Ley Orgánica ZEDE, artículo 12.9.
88  No se alega esto en su totalidad, pero basta con comparar 
el artículo 12 de la Ley Orgánica ZEDE con los 43 y 44 de la 
Ley de Municipalidades.
89   Ley Orgánica ZEDE, artículo 12.6.
90   Ibídem, artículos 11.5 y 12.6.
91   Ibídem, artículo 12.7.

consentimiento brindado por las personas 
que decidan habitar, visitar u operar en una 
ZEDE. En ese sentido, el doctor Carlos 
Fortín Lardizábal las cataloga como soft law 
(2023, 27).

 ― Territorialidad: solo es vinculante dentro de 
la ZEDE en la que se emite.

 ― Optimización: su calidad debe aspirar a 
alcanzar o superar un estándar internacional 
competitivo y estable.

 ― Competencia: debe emitirse para acelerar 
el desarrollo, atraer la inversión y mejorar 
servicios públicos, para garantizar que la 
jurisdicción local sea competitiva a nivel 
internacional.

IV. CONCLUSIONES

Según la Constitución de la República de 
Honduras, el país se organiza en 3 niveles de 
división política y administrativa: nacional, 
departamental y local. Este último nivel está 
conformado por 298 municipios y 3 ZEDEs.

En ambos casos, su respectivo derecho 
aplicable les reconoce como regímenes 
especiales. En el primer caso, los municipios 
son la comunidad de residentes dentro de su 
jurisdicción, siendo considerados la estructura 
fundamental del Estado. En el segundo, las 
ZEDEs constituyen un tipo de gobierno local 
sui generis, fusionando aspectos propios de 
los municipios con características de ZEEs de 
vanguardia, como Shenzhen.

Además, se examinó el proceso y los requisitos 
para crear un gobierno local. En cuanto a los 
municipios, su establecimiento se rige por la Ley 
de Municipalidad. Por otro lado, los requisitos y 
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procedimientos para la creación de una ZEDE se 
encuentran estipulados en el artículo 329 de la 
Constitución, donde se considera la variable de 
densidad poblacional.

La facultad de crear ZEDEs recae 
exclusivamente en el Poder Legislativo de 
Honduras, mediante una mayoría calificada. En 
Zonas ADP, se exige un plebiscito que cuente 
con la aprobación de dos terceras partes de los 
residentes de la zona. Por otro lado, aún existe 
un debate en curso sobre el proceder adecuado en 
Zonas BDP.

Este estudio ha profundizado en las 3 teorías 
concernientes a la creación de ZEDEs en Zonas 
BDP: legislativa-participativa, laxa y compuesta. 
Desde el inicio, la teoría compuesta ha sido la que 
se ha aplicado, y el Poder Ejecutivo ha reconocido 
las ZEDEs establecidas mediante este proceso.

En esencia, esto implica que no se requiere 
un plebiscito para la creación de una ZEDE en 
una Zona BDP. La creación del régimen ZEDE 
depende de una votación mayoritaria por parte del 
Poder Legislativo, y posteriormente, cada ZEDE 
es autorizada para operar de forma individual por 
el CAMP.

La autonomía del gobierno local en Honduras 
tiene una historia que abarca más de un siglo, 
remontándose a la Constitución hondureña 
de 1880, la cual fue pionera al contemplar la 
autonomía municipal. A lo largo del tiempo, 
esta autonomía ha experimentado una evolución 
significativa. En la actualidad, se distinguen 
al menos 4 facetas: política, administrativa, 
económica y regulatoria.

Este artículo ha enfatizado en la autonomía 
regulatoria, que cuenta con varias características 

según el contexto. En el caso municipal, esta 
autonomía se caracteriza por ser semiabierta, 
territorial y obligatoria. En el caso ZEDE, 
su autonomía regulatoria se distingue por ser 
extensiva, voluntaria, territorial, optimizadora y 
competente.

El análisis de la estructura y el funcionamiento 
del gobierno local en Honduras revela una 
compleja red de procesos y dinámicas que han 
cambiado con las décadas. Desde la inclusión 
de las municipalidades en 1825, pasando por la 
autonomía municipal en la Constitución de 1880, 
hasta la creación del régimen ZEDE en 2013.

Se evidencia un constante esfuerzo por 
adaptar las instituciones locales a las necesidades 
cambiantes del país. La descentralización política 
y administrativa ha sido fundamental para otorgar 
poder y responsabilidad a nivel local, fomentando 
así el desarrollo y la participación ciudadana.

A pesar de los avances, subsisten desafíos; 
como la necesidad de establecer con precisión 
los procedimientos de creación y operación de 
las ZEDEs, así como lograr un equilibrio óptimo 
entre la autonomía local y la coordinación a nivel 
nacional. En este contexto dinámico, es esencial 
seguir evaluando y ajustando las políticas y 
regulaciones pertinentes para asegurar un sistema 
de gobierno local eficaz, transparente y centrado 
en el bienestar de una población hondureña con 
múltiples necesidades.
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