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Resumen 

El objetivo de este trabajo es confirmar empírica-
mente, por medio del análisis de los municipios 
con Presupuesto Participativo en la Comunidad 
Valenciana después de las elecciones munici-
pales de 2015 y 2019, que la voluntad política 
es un elemento fundamental para la puesta en 
marcha y la continuidad de las experiencias de 
Presupuesto Participativo. La metodología uti-
lizada ha combinado técnicas de investigación 
social cualitativas y cuantitativas. Los resulta-
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dos han demostrado que la voluntad política 
es una variable importante para la puesta en 
marcha de las experiencias, pero que, para su 
continuidad, puede ser un problema sino se in-
corporan otros compromisos. Sin embargo, no 
es una política global de ningún partido político, 
aunque la participación ciudadana es una políti-
ca más integrada en los partidos de la izquierda, 
siendo estos los que ponen en marcha más ex-
periencias de Presupuesto Participativo. 

Palabras clave: participación presupuestaria, 
municipios, Comunidad Valenciana, democracia 
participativa. 

 

Abstract 

The objective of this work is to empirically con-
firm, through the analysis of municipalities with 
Participatory Budgeting in the Valencian Com-
munity after the municipal elections of 2015 
and 2019, that political will is a fundamental 
element for the implementation and continui-
ty of Participatory Budgeting experiences. The 
methodology used combined qualitative and 
quantitative social research techniques. The re-
sults showed that political will is an important 
variable for the implementation of the experi-
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ments, but that its continuity can be a problem 
if other elements are not incorporated. The OP, 
however, is not a global policy of any political 
party, although citizen participation is a strand 
most found among leftist parties. Thus, these 
parties are the ones that most initiate Partici-
patory Budgeting experiences. 

Key words: budget participation, municipalities, 
Valencian Community, participatory democracy. 

INTRODUCCIÓN 

Hace un poco más de tres décadas en la ciu-
dad de Porto Alegre (Brasil) nació una de las 
innovaciones democráticas con más recono-
cimiento y difusión del mundo, el Presupuesto 
Participativo. Siendo así reconocida por orga-
nismos internacionales como el Banco Mun-
dial, el Fondo Monetario Internacional y ONU, y 
por los gobiernos de todas las latitudes, que lo 
han puesto en marcha y adaptado a las carac-
terísticas propias de cada país (Pires & Pineda, 
2008), habiéndose producido una difusión del 
modelo que ha llegado a todos los continentes. 
De acuerdo con lo publicado en el año 2019 en 
el Atlas Mundial del Orçamento Participativo, 

existían en ese momento más de 12.000 ex-
periencias en marcha, siendo Europa el conti-
nente con más experiencias (4.600) y España 
el tercer país con mayor número (350-400) 
por detrás de Polonia (1840-1860) y Portugal 
(1686). Las medidas de aislamiento, a causa 
de la pandemia por el COVID-19, han llevado 
a muchos gobiernos a interrumpir o a dar por 
finalizados los procesos de presupuesto parti-
cipativo en marcha, lo que ha provocado en los 
30 años de funcionamiento el primer descenso 
del número de experiencias, hasta las 7.976 y 
cambios en la metodología de las que han per-
manecido (Dias et al., 2021). Curiosamente, 
las zonas del mundo que se han considerado 
siempre que tenían democracias con mayor 
participación ciudadana son las que tienen me-
nos experiencias del PP.
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En el gráfico 1, se evidencian los cambios producidos en los continentes con referencia a las experien-
cias de presupuesto participativo debido a la pandemia.

Presupuestos Participativos en el mundo en tiempos de pandemia. 

Gráfico 1.

Fuente: Tomado de Atlas Mundial Orçamento Participativo 2020-2021.
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En España, el Presupuesto Participativo (Ganu-
za, 2007; Pires & Pineda, 2008; Ganuza & Fran-
cés, 2012; Mayor, 2018; Pineda & Andrade, 2018, 
citados por Nebot et al., 2021) fue implementa-
do en tres municipios, los cuales son Cabezas 
de San Juan, Rubí y Córdoba a mediados del año 
2001, todo esto porque estaban al mando de los 
dirigentes de la Izquierda Unida (Pineda, 2004); 
por esta razón, se implementó en otros munici-
pios hasta que se llevaron a cabo las votacio-
nes municipales para elegir a los gobernantes 
en el año 2015, teniendo estas como resultado 

la victoria por parte de la izquierda, generando 
múltiples experiencias después de las eleccio-
nes municipales que también fueron realizadas 
en el año 2019 (Nebot et al., 2021).  

Al mismo tiempo que las experiencias se exten-
dían también lo hacían los artículos, libros y co-
municaciones que se publicaban sobre el tema, 
siendo una de las cuestiones más recurrentes 
las condiciones o variables que condicionan la 
adopción de los PP por los municipios. La litera-
tura ha señalado durante todo este tiempo, por 
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lo menos cuatro dimensiones principales que 
pueden ayudar a explicar la adopción y el mante-
nimiento de los PP, que son: la voluntad política 
de los gobernantes, el asociacionismo local, el 
diseño institucional y la gobernabilidad financie-
ra (Wampler 2005, 2008; Lüchmann, 2003; Pires, 
2011; Goldfrank, 2006; Horochovski & Clemen-
te, 2012; Souza, 2015; Font et al., 2014; Fedozzi 
et al., 2020; Cabannes, 2020; González & Soler, 
2021; Souza, 2021; Lehtonen, 2021). Siendo la 
voluntad política, es decir el grado de compro-
miso de los gobernantes de compartir con los 
ciudadanos el poder de decisión sobre cómo 
invertir los recursos del ámbito público, una de 
las principales variables (Fedozzi 2000; Fernán-
dez & Pineda, 2008; Lüchmann 2014; López & 
Gil-Jaurena, 2021). 

Pero a pesar de que la voluntad política ha sido 
referenciada como una de las variables princi-
pales para la creación y el mantenimiento de 
las experiencias del PP, no se han realizado mu-
chas investigaciones que trataran esta cuestión 
de una manera empírica en un territorio amplio 
(país, Estado o región). El propósito de este es-
tudio analizar la variable voluntad política en 
un territorio (Comunidad Valenciana) a partir 
de dos periodos distintos: después de las elec-
ciones municipales de 2015 y 2019. Con el fin 
de comprobar además si la voluntad necesaria 
para poner en marcha y mantener una expe-
riencia de PP es de todo el gobierno municipal 
o solo de algún miembro del gobierno, si la de-
cisión responde a una estrategia global de los 
partidos políticos o si es una decisión individual 
y si su implantación responde a una cuestión 

ideológica, por lo cual son los partidos de iz-
quierda los que implementan mayoritariamente 
experiencias de PP, o ya está generalizada (Pi-
neda, 2010; Fedozzi et al., 2020). 

En la metodología se han combinado técnicas 
desde la investigación social con enfoque mix-
to (cualitativas y cuantitativas), con la revisión y 
análisis de los sitios web de los ayuntamientos 
para conocer si existían experiencias de PP, se 
ha realizado también un análisis de contenido 
de los programas electorales de los principales 
partidos políticos con representación municipal 
en la Comunidad Valenciana y la documenta-
ción institucional junto a una revisión bibliográ-
fica sobre el PP de autores de distintos países 
con especial referencia en Brasil, país origen de 
la experiencia. 

De los respectivos análisis asociados a los re-
sultados, se ha podido comprobar que la vo-
luntad política, aunque necesaria, no siempre 
es suficiente, ya que un proceso tan complejo 
como el PP provoca muchas tensiones y con-
flictos y obliga, si se quiere que funcione y se 
mantenga, a convocar a más actores. También, 
la importancia que tiene la ideología en el mo-
mento de la implementación de una experiencia, 
siendo los partidos de izquierda los que mayo-
ritariamente los implementan, aunque existan 
experiencias en municipios administrados por 
partidos políticos de centro o derecha. En este 
sentido, cabe mencionar que la implementación 
de los presupuestos participativos no hace par-
te de una estrategia nacional ni regional, ni de 
una estrategia de un partido político particular, 
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sino que obedece a un ejercicio aislado, de una 
persona, que no necesariamente tiene continui-
dad en el ejercicio de un cargo electo de un mis-
mo partido político. Incluso, con frecuencia se 
evidencia que en gobiernos locales en coalición 
este proceso de PP sea delegado a formaciones 
minoritarias, o que incluso, en corporaciones 
dominadas por un partido, tenga poca receptivi-
dad entre otras concejalías distintas a la que lo 
pone en marcha. 

Referencial teórico 

Desde el principio del PP, los autores que eva-
luaban las nuevas experiencias consideraban la 
voluntad política como uno de los elementos fun-
damentales para su aplicación y su éxito. Enten-
diendo la voluntad política de poner en marcha 
una experiencia de PP como el grado de com-
promiso de los gobernantes en compartir con 
los actores civiles el poder de decisión sobre la 
forma en que se destinan los recursos públicos. 
La razón asociada a esto, es que el presupuesto 
municipal siempre es elaborado y aprobado por 
los electos sea cual sea el sistema político local 
de los países, por tanto, si ellos no deciden permi-
tir que los ciudadanos se incorporen al proceso 
presupuestario, no podría producirse. 

Los PP nacen debido a la creación de una 
apuesta de un equipo político sin importar si 
esté respaldada o no por los demás equipos de 
gobierno (Allegretti et al., 2011).  Los procesos 
de participación para poder llevarse a cabo de-
ben tener esa voluntad política para que se ten-
ga éxito en el proceso y el cumplimento de los 

compromisos hacia la población (Cabannes, 
2004, citado por Mayor, 2017). 

Uno de los autores que más ha escrito sobre la 
cuestión de la voluntad política fue Leonardo 
Avritzer (2009). Según Avritzer la sociedad polí-
tica, en el interior de las instituciones participa-
tivas, conecta las concepciones enraizadas de 
participación, generadas en la formación de los 
partidos de izquierda y de masas. Así, la mayor 
o menor voluntad política de los gobernantes de 
introducir y dar continuidad a las instituciones 
participativas locales está asociada a los dile-
mas, generalmente enfrentados por partidos de 
izquierda y de masa con sesgo social democrá-
tico, entre mantener su identidad sociopolítica y 
simultáneamente convertirse en competitivo en 
el sistema político (Avritzer, 2009, p.13). 

Por otro lado, Wampler (2007) desarrolla una 
línea interpretativa que apunta a la conjunción 
entre las motivaciones para la creación del PP 
y los dividendos políticos que podrán retornar 
a los protagonistas del gobierno municipal, el 
alcalde, los concejales y los partidos políticos 
que componen el gobierno. Este eje de análisis 
tiene como característica, el considerar al PP 
como elemento constitutivo del accionar políti-
co-partidista propio de las sociedades políticas 
locales, o sea, de manera interna a las disputas 
inherentes en este campo. 

El planteamiento de Avritzer recibió la crítica de 
Romão (2011) al considerar limitada su visión 
del rol que juegan los partidos políticos en la 
estrategia de PP. Por ello Romão en trabajos 
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posteriores en lugar de utilizar la variable psico-
lógica “voluntad política”, la substituye por la ca-
tegoría de “status político del PP” en el gobierno 
municipal. El status político de la estrategia de 
PP en el contexto de la administración munici-
pal, en su opinión, tiene una fuerte conexión con 
la ubicación de la estructura de gobierno, quien 
realiza la función de coordinación del proceso 
para la participación y también con el capital 
político de su coordinador. En cambio, Romão 
(2011) opina que el trabajo de Wampler (2007) 
abre una importante línea de investigación para 
profundizar en la discusión sobre los condicio-
nantes políticos de la creación y mantenimiento 
del PP por parte del poder público. 

Posteriormente, Mayor & Alarcón (2020), entre 
otros autores, señalan que además de voluntad 
política son necesarios otros compromisos para 
implementar y mantener una experiencia de PP 
: i) el acuerdo de todos los grupos políticos de 
respetar el procedimiento sin interferir las elec-
ciones en la continuidad del presupuesto parti-
cipativo; ii) el compromiso con los funcionarios 
públicos y trabajadores de los servicios públi-
cos de participar en un nuevo compromiso con 
la sociedad; iii) el compromiso de integridad y 
ética pública que se recoja en un código que 
todos acepten y con el que se comprometan; 
iv) el abrir las instituciones para que la ciuda-
danía pueda participar y conocer las decisiones; 
v) tener un equipo que dinamice las prácticas 
colectivas del control y la priorización del gasto 
público; y vi) el que exista un consejo ciudadano 
elegido por sorteo cada año para servir de orga-
nismo de control del proceso. 

Pero, aunque se han ido ampliando con el tiempo 
las condiciones para poner en marcha una expe-
riencia de PP, se sigue considerando fundamental 
la voluntad política del gobierno municipal. En ge-
neral, quizá porque la mayoría de las investigacio-
nes son estudios de caso, no se ha planeado un 
análisis más amplio de esa voluntad política, que 
es lo que se pretende conseguir con este trabajo. 

Otra cuestión importante, es analizar la ideolo-
gía de los gobiernos que ponen en marcha expe-
riencias de PP. Inicialmente estuvo fuertemente 
asociado con la izquierda y enmarcado como 
parte de una agenda de justicia social (Baiocchi 
& Ganuza, 2014), aunque con la difusión global 
del PP, esta se va difuminando al utilizarlo tam-
bién gobiernos de derechas y de centro. A pesar 
de ello, muchos autores consideran la dimen-
sión ideológica crucial para comprender sus 
posibilidades y limitaciones. El PP era en sus 
orígenes parte de un proyecto de izquierda que 
tenía como objetivo una transformación social 
profunda, lo que no ocurre en gobiernos de otro 
signo que lo utilizan como un mecanismo para 
la mejora de la gestión (Holdo, 2020). 

La Izquierda Unida en España fue la que inició 
con la implementación de procesos de presu-
puesto participativo, en la actualidad todas las 
fuerzas políticas los utilizan, aunque es posible 
observar diferencias en sus objetivos, en el tipo 
de metodología empleada y en su intensidad 
(Mayor, 2016, p. 7). Por lo tanto, esta herramien-
ta no es patrimonio de ninguno de los partidos 
políticos, aunque siguen siendo mayoritarias las 
experiencias en municipios gobernados por par-
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tidos o coaliciones de izquierda (Pineda, 2010; 
Cernadas et al., 2013; Galais et al., 2011; Mayor 
& Alarcón, 2020).

Basándonos en lo que se ha expuesto, po-
demos formular las hipótesis de investiga-
ción que se relacionan a continuación: 

H1: Los Presupuestos Participativos en la 
Comunidad Valenciana se ponen en mar-
cha por la voluntad política del alcalde o 
de algún miembro del Gobierno municipal. 

H2: El PP no es una política global de 
los partidos políticos. 

H3: Son mayoritariamente los partidos 
de izquierda los que ponen en marcha 
experiencias de PP en la Comunidad Va-
lenciana. 

H4: Las experiencias desaparecen al 
cambiar el signo político del gobierno 
municipal.

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada combina técnicas de in-
vestigación social cualitativas y cuantitativas me-
diante las cuales se puede conocer la situación 
del Presupuesto Participativo en los municipios 
de la Comunidad Valencia en dos periodos dife-
rentes, después de las elecciones municipales de 
2015 y las de 2019, y compararlas. Para ello, se 
han revisado y analizado las páginas web de los 
ayuntamientos, los programas electorales de los 
principales partidos políticos con representación 
municipal en la Comunidad Valenciana y la docu-
mentación institucional junto a la necesaria revi-
sión de la literatura de autores de distintos países. 

El objeto de análisis de la investigación han sido 
los municipios de más de 4.000 habitantes de la 
Comunidad Valenciana, una de las 17 comunida-
des en que se divide España, habiéndose elegido 
el corte en este número al no haber encontrado 
experiencias en municipios con un censo inferior 
a esta cifra. 

Figura 1.

Fuente: tomado de Instituto Cartográfico Valenciano.

Mapa político de España 
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La Comunidad Valenciana es la cuarta comuni-
dad autónoma de España por población y repre-
senta el 10,7% de la población del país, estando 
dividida en tres provincias: Alicante, Castellón 
y Valencia. Esta comunidad ha estado durante 
veinte años gobernada por el Partido Popular. 
Además, es en estos momentos una de las co-

munidades españolas con un mayor número de 
experiencias de PP. 

En la Tabla 1 se ofrecen datos correspondien-
tes al número total de municipios por provincias 
de la Comunidad Valenciana, el número total de 
municipios investigados, que asciende a 171 y 
el porcentaje de municipios analizados. 

Número total de municipios por provincias y municipios analizados.

Tabla 1.

Nº total de 
municipios % total Provincias 

Nº de municipios 
analizados 

Alicante 

Castellón 

Valencia 

Total 

141 

135 

266 

542 

64 

21 

86 

171 

45,39 

15,56 

32,33 

31,55 

Fuente: elaboración propia (2021).

Estos datos nos indican que se han analizado el 31.55% del total de municipios de la Comunidad Valen-
ciana, siendo el porcentaje mayor en la provincia de Alicante (45,39%). Eso ocurre porque las otras dos 
provincias tienen un número mayor de municipios de menos de 4.000 habitantes, es decir de munici-
pios de tamaño pequeño. 

En la Tabla 2 podemos ver la población total y por provincias de la Comunidad Valenciana, la población 
con PP y el porcentaje de población con PP del total de población.
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Población de la C. Valenciana y población con PP.

Tabla 2.

Población 
(2019)  % total Provincias Población 

con PP 

Alicante 

Castellón 

Valencia 

Total 

1.825.332 

571.601 

4.975.000 

5.003.769 

1.785.772 

503.238 

2.326.804 

4.615.814 

97,83 

88,04 

46,77 

92,25 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE)(2021). 

Viendo los datos de población, se aprecia que aunque son el 31,55% de municipios los que tienen PP 
suponen el 92,25% de la población total de la comunidad. Siendo Valencia la que tiene un porcentaje 
más bajo y Alicante, con municipios de mayor tamaño, la que tiene un porcentaje más alto. 

En la Tabla 3 vemos el tamaño de los municipios analizados y el porcentaje que les corresponde del 
total de ellos.

Población de la C. Valenciana y población con PP.

Tabla 3.

Nº de municipios % total Tamaño municipios  

más de 500.000 

50.000 a 499.999 

20.000 a 49.999 

4.000 a 19.999

Total

1 

14 

49 

107 

171 

0,58 

8,19 

28,65 

62,57 

100 

Fuente: elaboración propia (2021).
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En cuanto al tamaño de los municipios se puede 
apreciar que la mayoría (62,57%) son municipios 
que oscilan entre 4.000 y 19.999 habitantes, es 
decir de tamaño medio bajo. 

El trabajo de campo se realizó en dos etapas: 
la primera supuso la recogida de los datos y la 
segunda su tratamiento. Los datos fueron reco-
gidos por medio de un proceso de observación 
sistemática de los portales municipales. La cro-
nología de recogida de los datos se realizó en 
dos períodos: el primero de diciembre de 2018 
a enero de 2019 y el segundo de diciembre de 
2020 a enero de 2021. 

Resultados y discusión 

En el Atlas Mundial del Orçamento Participati-
vo (Días et al., 2019), cuyo objetivo fundamen-
tal es inventariar las experiencias de PP en el 

mundo, se encontraron 12.000 experiencias, 
siendo Europa la región del mundo donde exis-
tían más experiencias (4.600), número que ha 
descendido durante el tiempo de la pandemia 
(Dias et al., 2021). En España el número de ex-
periencias han ido creciendo durante los 20 
años que llevan entre nosotros, aunque con 
fuertes oscilaciones, siendo a partir de las 
elecciones municipales de 2015 cuando se ha 
producido un mayor crecimiento, debido, entre 
otras razones, a la llegada de los llamados go-
biernos del cambio. Los candidatos municipa-
les se presentaban como aquellos con nuevas 
prácticas en la manera de hacer política, que 
suponía la implicación ciudadana en la gestión 
a través del desarrollo de espacios comparti-
dos de información y toma de decisiones, no 
obstante, sería falso afirmar que ellos han ini-
ciado las políticas públicas participativas en 
España (Mérida & Tellería, 2021). 

Municipios con Presupuesto Participativo en 2018 y 2020 en la C. Valenciana 

Tabla 4.

PP 2018  nº municipios 
analizados

% Provincias % PP 2020  

Alicante 

Castellón 

Valencia 

Total 

64 

21 

86 

171 

36 

1 

37 

84 

56,25 

52,38 

43,02 

49,12 

33 

13 

36 

82 

51,56 

61,90 

41,86 

47,95 

Fuente: elaboración propia (2021).
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Según los datos del Atlas de 2019, la Comuni-
dad Valenciana tenía entre un 20 y un 25% de 
las experiencias españolas de PP, número que, 
como se puede ver en la Tabla 4, se ha mante-
nido después de las últimas elecciones munici-
pales, aunque con un pequeño descenso y que 
suponen casi la mitad de los municipios estu-
diados. Lo que demuestra que existe un gran 
interés en esta comunidad por poner en mar-
cha experiencias de Presupuesto Participativo. 
Sería interesante analizar la situación después 
de las próximas elecciones de 2023, para cono-
cer si se mantienen las experiencias a pesar de 
todo el periodo de pandemia. 

Si tenemos en cuenta el porcentaje de munici-
pios gobernados, a partir de 2015,  por uno de 
los tres partidos políticos mayoritarios en la co-

munidad (PSPV, Partido Popular y Compromis) 
en relación al número de municipios analizados 
que gobiernan en cada una de las provincias ve-
mos en el Gráfico 2 que en 2018 los dos partidos 
de izquierda (PSPV y Compromis) tienen mayor 
representación en la provincia de Alicante y que 
en cambio el Partido Popular tiene mayor peso 
en la provincia de Castellón, que es la más pe-
queña de las tres provincias.  

La situación cambia después de las elecciones 
de 2020, recuperando en Alicante y Valencia 
el poder que el Partido Popular había tenido 
durante los últimos veinte años, el PSPV des-
ciende en las tres provincias y Compromis lo 
aumenta en las tres. A pesar de estos cambios 
no se produce una gran variación en el número 
de experiencias de PP. 

Porcentaje de municipios analizados gobernados por cada partido político en 2018 

Gráfico 2.
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Fuente: elaboración propia (2021).
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Porcentaje de municipios analizados gobernados por cada partido político en 2020 

Gráfico 3.
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A pesar de la disminución del porcentaje de 
municipios gobernados por el PSPV después 
de las elecciones de 2019 no descendió tanto 
la población gobernada por este partido, que 
paso del 54,7% en 2015 al 49,7% en 2019. El 
Partido Popular, a pesar de aumentar el por-
centaje en la provincia de Castellón, descendió 
del 8% al 6,3% de la población. Solo Compro-
mis aumentó su porcentaje de población, del 
37 al 44%, gracias a la ventaja conseguida en 
Alicante y Castellón. Lo que supone que, aun-
que el PSPV perdió el gobierno de algunos mu-
nicipios, sigue gobernando a casi el 50% de la 
población de la comunidad. 

Pero estos datos no nos sirven para conocer 
si se han producido cambios en los gobiernos 
municipales y si estos cambios han influido en 
el mantenimiento o desaparición de las expe-
riencias de PP. Para ello, se deben comprender 
los diferentes cambios políticos producidos de 
una elección y si esos cambios han influido en 
los PP. 

En la Tabla 5 se pueden apreciar los cambios 
producidos en los diferentes municipios anali-
zados después de las elecciones del 2019, tanto 
en los municipios que tenían PP como los que 
no lo tenían. 

Fuente: elaboración propia (2021).
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Cambios de partido político después de las elecciones municipales de 2019 

Tabla 5.

Cambio partido 
político  

Total de municipios 
analizados 

Provincias Cambio partido político 
en municipios con PP 

Alicante 

Castellón 

Valencia 

Total 

29 

4 

26 

59 

18 

3 

15 

36 

64 

21 

86 

171 

En los sufragios de orden municipal de mayo de 
2019, 59 municipios de la Comunidad Valencia-
na cambiaron el signo político de sus alcaldes, lo 
que supone el 34,5% de los municipios analiza-
dos, siendo la provincia de Alicante donde se han 
producido más cambios (45,31%) y la de Caste-
llón donde menos (19%). En cambio, en aquellos 
municipios en que existe una experiencia de PP 
se han producido menos cambios, solo el 21% 
del total de municipios analizados han cambiado 
su signo político. Habría que analizar en profun-
didad si el PP ha sido un factor de continuidad 
para el partido político gobernante o si las razo-
nes han sido otras. 

De estos cambios, los más significativos como 
se puede ver en la Tabla 6, al tratarse de partidos 
de izquierda a un partido de derechas, son los del 
Partido Socialista de la Comunidad Valenciana 
(PSPV) y Compromis al Partido Popular. En el 
caso del cambio del PSPV al Partido Popular (14 

municipios) cuatro de las experiencias de PP no 
han continuado, pero se han puesto en marcha 
dos experiencias nuevas. De Compromis al Par-
tido Popular solo se ha producido un cambio y 
allí se ha mantenido la experiencia de PP. En los 
cambios entre el PSPV y Compromis (3 munici-
pios) hemos apreciado que se ha mantenido la 
experiencia que había y se han creado en los mu-
nicipios que no tenían. No ha ocurrido lo mismo 
cuando los municipios han pasado de ser gober-
nados por Compromis a serlo por el PSPV, ya que 
dos de las experiencias en marcha han finaliza-
do. Lo que viene a demostrar que no siempre el 
cambio de signo político del gobierno municipal 
supone la eliminación de la experiencia, aunque 
se da con más frecuencia cuando pasa de un go-
bierno de izquierda a uno conservador. En este 
punto, también sería interesante conocer las ra-
zones del cambio de signo político del gobierno 
municipal y de qué forma ha influido tanto en la 
continuidad del proceso de PP como en sus ob-
jetivos y metodología.

Fuente: elaboración propia (2021).
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Cambios en el signo político de los gobiernos municipales  

Tabla 6.

Signo político 2018 No sigue PP 2020 Nuevos PP 

PSPV-PP 

PP-PSPV 

Cs-PP 

PSPV-Cs 

Cs-PSPV 

Otros-Otros 

12 

1 

1 

1 

5 

10 

10 

2 

1 

3 

4 

9 

4 

- 

 -

 -

2 

 -

2 

1 

 -

3 

1 

 -

Hemos querido analizar también, para cono-
cer si la decisión política de poner en marcha o 
continuar una experiencia de PP dependía del 
signo político del alcalde, aquellos casos en los 
que se mantenía el mismo partido político en el 
gobierno municipal, pero que a pesar de ello se 
realizaron cambios después de las elecciones de 
2019. Hemos encontrado diez municipios que 
daban por finalizadas experiencias de PP y otros 
diez que las ponían en marcha, manteniendo el 
mismo partido el gobierno municipal. En el caso 
de los municipios que dieron por finalizadas las 
experiencias de PP después de 2019 nos hemos 
encontrado que la mayoría ha sido por cambios 
en la persona que llevaba la experiencia, ya sea el 
alcalde o un concejal. En el caso de los conceja-

les, en uno de ellos era del mismo partido que el 
alcalde, aunque en la mayoría de los casos eran 
concejales de otro partido que gobernaban en 
coalición con el partido mayoritario, mediante un 
pacto de legislatura, y que no salieron elegidos 
en la siguiente convocatoria de elecciones. Algo 
similar ocurre cuando se decide poner en marcha 
una experiencia de PP. Otras razones para la fina-
lización del proceso son la dificultad de gestionar 
las propuestas o la decisión de que el dinero que 
se utilizaba para el PP vaya a una sola propues-
ta. En el único caso que hemos encontrado del 
Partido Popular, la explicación de la experiencia 
es la contratación de una consultora para imple-
mentar una iniciativa tipo proyecto asociado a 
transparencia y gobierno abierto, proyecto en el 
que engloban al PP. 

Fuente: elaboración propia (2021).
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Para conocer si la decisión de poner en marcha 
experiencias de PP es una propuesta global de 
los partidos políticos o son propuestas aisla-
das de políticos municipales, hemos realizado 
un análisis de los programas marco municipa-
les de los tres principales partidos políticos 
con representación en la Comunidad Valencia-
na de las elecciones de 2015 y 2019, habien-
do apreciado que en ninguno de ellos se hace 
una referencia clara al PP ni una propuesta de 
aplicación, como si ocurría en otras elecciones 
municipales anteriores. Esto no quiere decir 
que en el programa electoral específico de al-
gunos ayuntamientos no se haga referencia al 
PP, pero si demuestra que el PP no es una polí-
tica general de partido. 

A pesar de ello, existen diferencias entre unos 
programas y otros. En el del PSOE de 2015 se 
habla de hacer pública la información relativa 
a las partidas presupuestarias y en el apartado 
de los jóvenes se refiere a la posibilidad de ha-
cer llegar sus propuestas a los presupuestos 
participativos. En el de 2019 se hace referen-
cia a la transparencia de la cuentas públicas, 
a la celebración de asambleas ciudadanas en 
las que se rendirán cuentas de la gestión y se 
recabarán quejas, sugerencias o aportaciones 
por parte de la ciudadanía y, también se habla 
de que se someterá a información y debate el 
borrador de los presupuestos municipales que 
reservara una cantidad anual para inversiones 
que serán decididas directamente por los veci-
nos en procesos participativos, en los que se 
seleccionarán y votarán las propuestas que fi-
nalmente se llevarán a las partidas presupues-

tarias definitivas. Esto último, aunque no reciba 
el nombre de PP es realmente un PP. 

En el de Compromis no hay referencia al PP, 
pero si a la participación ciudadana cuando se 
refieren tanto a su modelo económico como a 
las distintas políticas públicas. Además, seña-
lan que impulsaran una Ley de Gobierno Abierto, 
que abra las puertas de la administración a la 
ciudadanía, que fomente su participación en la 
toma de decisiones y que garantice la transpa-
rencia en la gestión del dinero público. 

En el programa del Partido Popular de 2015 no 
existe ninguna referencia al PP ni a la participa-
ción en el presupuesto. Sobre la participación, 
señalan que fomentarán la mejora y la aplica-
ción de instrumentos normativos y mecanismos 
de participación ciudadana para lograr una ma-
yor interactuación entre los responsables mu-
nicipales y los vecinos, haciendo hincapié en la 
utilización para ello de las TIC. En el de 2019 no 
existen esas referencias, es un programa enfo-
cado totalmente en la economía. 

Otra cuestión que analizamos, es si la decisión 
política de poner en marcha una experiencia de 
PP depende del signo político del gobierno mu-
nicipal, si son aquellos municipios gobernados 
por partidos de izquierda los que más aplican 
estos proyectos. Como se puede apreciar en el 
gráfico 4 el mayor número de experiencias en las 
dos legislaturas se encuentran en municipios go-
bernados por el PSPV (58,75% y 53,66%) aunque 
después de las elecciones de 2019 el número 
de experiencias disminuyeron (10 experiencias). 
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Los otros dos partidos que tienen un número importante de experiencias son Compromis que pasa 
de 14 a 16 experiencias y el Partido Popular que pasó de 10 a 19 experiencias, lo que supuso un in-
cremento importante. 

Experiencias de PP por partido político en 2018-2020 

Gráfico 4.
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Como se puede apreciar, existen experiencias impulsadas tanto por partidos de izquierdas como 
conservadores, lo que demuestra la heterogeneidad ideológica del proyecto. Aunque la mayoría se 
dan en municipios gobernados por partidos de izquierda, como se puede ver en el gráfico 5, lo que 
ha ocurrido desde el principio de la implementación de experiencias de PP en España (Pineda, 2010). 
Sin olvidar, además, que fue un partido de izquierdas, Izquierda Unida, el que trajo las primeras expe-
riencias de PP a los municipios españoles, teniendo como referencia principal la ciudad de Córdoba. 

Estos datos confirman que son los partidos de izquierda los que mayoritariamente ponen en marcha expe-
riencias de PP, aunque ya existen partidos de otro sesgo político que lo hacen, aunque minoritariamente. 

Fuente: elaboración propia (2021).



Administración & Desarrollo Vol. 51    Núm. 1    Enero - junio 2021

ISSN 0120-3754    E-ISSN 2500-5227142

Izquierda Derecha

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2018 2020

Número de experiencias de PP según orientación ideológica

Gráfico 5.

Estos datos vienen a confirmar todas las hi-
pótesis planteadas. La primera es que todas 
las experiencias de la Comunidad se ponen en 
marcha en consonancia con la voluntad políti-
ca del gobierno, ya sea el alcalde o un concejal. 
Concejal que puede ser del partido mayorita-
rio o del partido minoritario en el caso de los 
gobiernos de coalición. La segunda es que su 
puesta en marcha no forma parte de una polí-
tica general planteada por ningún partido polí-
tico, sino que son propuestas individuales de 
alcaldes o concejales electos. La tercera es 
que son los municipios gobernados por parti-
dos políticos con tendencia de izquierda (PSPV 
o Compromis) los que mayoritariamente ponen 
en marcha procesos de PP, aunque cada vez 
hay más municipios gobernados por el Partido 
Popular que también lo hacen. Por último, es 
importante señalar que la mayoría de las ve-
ces las experiencias desaparecen al cambiar 
el signo político del gobierno municipal, pero 
también puede producirse por otras razones. 

Conclusiones 

Todas las experiencias analizadas en la Comu-
nidad Valenciana nacen de una decisión políti-
ca del gobierno municipal, ya que no existe en 
el ordenamiento jurídico español, exceptuamos 
la Ley de “Grandes Ciudades”, ningún precepto 
que incluya la participación de los ciudada-
nos en la toma de decisiones presupuestarias, 
como sí ocurre en otros países como Perú des-
de el año 2003, República Dominicana desde 
2007 o Corea del Sur a partir del 2011. 

Esta decisión política la puede impulsar el al-
calde o un concejal, lo que significa que puede 
o no contar con el apoyo de todo el gobierno. 
En el caso de algunos gobiernos de coalición 
el socio minoritario suele ser el que impulse el 
proyecto de PP, con las consecuencias negati-
vas para su funcionamiento que esta situación 
provoca, al sentir los demás miembros del go-
bierno que es una imposición. Otro aspecto ne-

Fuente: elaboración propia (2021).
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gativo que se percibe en algunas experiencias 
es la identificación del proceso con el partido 
que la pone en marcha, lo que provoca una pér-
dida de su potencial y su desaparición cuando 
cambia el signo político del gobierno munici-
pal. Para solucionar este tema sería interesan-
te que el equipo de gobierno implicara en el 
proyecto a la oposición. 

Y aunque el impulso de los PP responde en to-
dos los municipios a una cierta voluntad políti-
ca, pues de lo contrario no se llevarían a cabo, 
existe en general poco compromiso político. 
Es evidente al ver que este tipo de experiencias 
acostumbran a ser residuales dentro de las es-
tructuras de gobierno, encargándose, en la ma-
yoría de los casos, de su gestión el concejal o 
concejala de participación ciudadana. Además, 
suele existir poca implicación de los distintos 
departamentos de la administración local afec-
tados por los resultados del proceso, hecho que 
dificulta enormemente tanto el desarrollo del 
proceso como la ejecución de sus resultados. 

En los programas municipales analizados, 
de las elecciones de 2015 y 2019, de los tres 
principales partidos políticos de la Comunidad 
Valenciana no se hace ninguna referencia con-
creta al Presupuesto Participativo. Lo que de-
muestra que poner en marcha una experiencia 
de PP no es una estrategia global de ningún 
partido político. Sin embargo, en el programa 
marco del PSOE para las elecciones munici-
pales de 2019 se habla de que se someterá a 

información y debate el borrador de los presu-
puestos municipales que reservara una canti-
dad anual para inversiones que serán decidi-
das directamente por los vecinos en procesos 
participativos, en los que seleccionarán y vota-
rán las propuestas que finalmente se llevarán 
a las partidas presupuestarias definitivas. Esto 
último, aunque no reciba el nombre de PP es 
realmente un PP. 

A pesar de no hacerse mención al presupues-
to participativo en ninguno de los programas 
de los tres partidos, es importante señalar las 
diferencias existentes entre los programas del 
PSPV y Compromis y el del Partido Popular en 
lo referente a la participación ciudadana, en 
los dos primeros hay referencias claras sobre 
el papel que los ciudadanos deben tener en la 
gestión y el gobierno de los municipios y en los 
del Partido Popular hay una mención escasa 
sobre el tema y cuando se hace tiene un carác-
ter muy normativo y relacionado con las TIC.  A 
pesar de ello, los tres partidos ponen en mar-
cha experiencias en alguno de los municipios 
que gobiernan. 

Los datos también confirman que son los parti-
dos de izquierda son los que mayoritariamente 
ponen en marcha experiencias de PP en la Co-
munidad Valenciana (72%), aunque partidos de 
otro sesgo político también lo hacen, aunque 
más minoritariamente. Percibiéndose claras 
diferencias en los objetivos de las experiencias 
según la ideología del gobierno municipal. 
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Se observa además, que aquellos PP que sur-
gen de una decisión política basada más en 
una tendencia o “moda” que, en una convicción 
sobre las ventajas de la participación de los 
ciudadanos, es decir que lo consideran más 
una herramienta técnica neutra de buen gobier-
no más que una institución política (Wampler & 
Goldfranck, 2022, p. 12), tienden al uso de inter-
net como única vía de participación, utilizando 
las TIC solo para la recogida de propuestas, 
como si fuera un buzón. 

La “politización” del PP, como ya hemos se-
ñalado, tiene aspectos tanto negativos como 
positivos. Tener respaldo político puede forta-
lecer el compromiso y asegurar recursos ade-
cuados, pero también crea vulnerabilidades 
críticas que pueden afectar la sostenibilidad a 
largo plazo. Se ha comprobado al analizar los 
datos, que la identificación de la propuesta con 
un partido político concreto puede arruinar su 
futuro, algunas experiencias han desaparecido 
no porque no funcionaran bien sino porque al 
ganar las siguientes elecciones otro partido 
político este no ha querido que le relacionaran 
con el proyecto de sus antecesores. 

La centralidad de la voluntad política puede ha-
cer un proceso de PP más “vulnerable” frente a 
otros procesos participativos más instituciona-
lizados. Encontrar el equilibrio adecuado entre 
todos estos aspectos puede ser un factor cla-
ve de éxito en los procesos de PP en todas las 
partes del mundo. 

Por último, señalar lo que indica Yves Caban-
nes (2004): “La voluntad tiene que mantenerse 
durante todo el proceso, pero de manera funda-
mental debe concretarse en el cumplimiento de 
los compromisos presupuestales contraídos 
con la población” (p. 30). Si no ocurre de ese 
modo, el proceso tiende a crear desconfianza 
entre la ciudadanía y termina por desaparecer. 
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