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INTRODUCCIÓN. Con el surgimiento de los presupuestos participativos como los de Porto 
Alegre, las instituciones públicas han implementado dinámicas similares a distintas temáticas y 
públicos. Entre estos colectivos, se encuentran los niños, niñas y adolescentes. OBJETIVO. Ana-
lizar una serie de experiencias participativas implementadas en municipios españoles en un 
arco temporal diverso (2015-2021). MÉTODO. Para la obtención de datos se diseñó un cuestio-
nario con preguntas abiertas que UNICEF España distribuyó entre los participantes e interesa-
dos en la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia durante julio-septiembre de 2021. Al final se 
obtuvieron un total de 35 respuestas válidas que fueron tratadas a través del programa CAQDAS 
MAXQDA 2022 y así utilizar una metodología mixta de investigación. En concreto, este estudio 
se ha centrado en las siguientes variables: ediciones, objetivos, estrategia, fases y participantes 
para su caracterización. RESULTADOS. Entre los hallazgos destacan la proliferación de expe-
riencias con múltiples participaciones y el desarrollo medio de las experiencias participativas. 
Además, hay que mencionar que existe un sesgo hacia los instrumentos que fomentan exclusi-
vamente la participación por encima de otros valores como la educación, la formación o el em-
poderamiento. DISCUSIÓN. Este hecho también se manifiesta en la importancia que le otorgan 
los informantes al papel de los técnicos y de los políticos en el proceso. Los resultados de este 
trabajo de investigación pueden ser útiles para aportar otro tipo de evidencias, más allá de las 
que ya están disponibles en este campo de estudio y pueden generar comprensión en el fenóme-
no de los presupuestos participativos de los niños, niñas y adolescentes. 

Palabras clave: Participación pública, Ciudadanía, Política pública, Presupuestos, Derechos 
del niño.

mailto:gonzalo.pardo@uv.es
https://doi.org/10.13042/Bordon.2023.95146
https://doi.org/10.13042/Bordon.2023.95146


Gonzalo Pardo-Beneyto y María Ángeles Abellán-López

30 • Bordón 75 (2), 2023, 29-47, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo principal ofrecer los resultados de un estudio explorato-
rio sobre presupuestos participativos infantiles y adolescentes realizados mediante una encuesta 
y su posterior análisis discursivo a diferentes municipios españoles. El propósito es analizar una 
serie de experiencias participativas implementadas en el intervalo temporal 2015-2021. En con-
creto, se busca comprender las dinámicas de presupuestos participativos en función de dos fenó-
menos recurrentes que aparecen en las prácticas participativas y que han sido identificados en la 
literatura como tokenismo y adultocentrismo. Mientras que el tokenismo alude a una participa-
ción simbólica, no significativa y sin contenido sustantivo, el adultocentrismo describe la falta de 
voluntad de los adultos por compartir el poder con los niños y adolescentes.

El presupuesto participativo infantil y juvenil es una forma democrática de involucrar activa-
mente a los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones sobre asuntos que son de interés 
o para priorizar determinados proyectos con cargo a los fondos públicos. El fundamento episte-
mológico que subyace es que los niños, niñas y adolescentes son actores sociales competentes 
dotados de agencia (Gaitán, 2006; Hart, 1997; Lansdown, 2005; Lundy, 2007).

La Convención de los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1989, marcó un punto de inflexión en los derechos de la infancia en todo 
el mundo. La participación infantil y juvenil se ha convertido en un punto esencial de las agendas 
públicas al considerar que los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos activos de pleno derecho 
y que les asiste el derecho a expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que les afectan. 

El compromiso por facilitar la participación de los niños y jóvenes significa otorgar importancia 
a sus puntos de vista y contribuir a su empoderamiento para que se hagan oír en los diferentes 
contextos y escenarios que les afecten. 

Por ejemplo, la Estrategia de la UE sobre los derechos de los niños (Comisión Europea, 2021) promo-
ciona la participación infantil en la vida política y democrática de la UE para empoderar a los niños 
como miembros activos de las sociedades democráticas. Asimismo, la UNESCO (2022) pone de mani-
fiesto la importancia de la educación en el desarrollo de los derechos del niño; y, por otra parte, desem-
peña un papel en el fomento y la garantía de una ciudadanía democrática sólida, espacios deliberativos, 
procesos participativos, prácticas colaborativas, relaciones de cuidado y futuros compartidos.

Sin embargo, la paradoja se presenta cuando los demócratas comprometidos con la inclusión y la 
justicia eluden, niegan o soslayan la participación regular de la infancia y juventud en la toma de 
decisiones democrática. Los aprendizajes cívicos son fundamentales porque en nuestro mundo 
globalizado estamos expuestos constantemente a tendencias antidemocráticas o a diversos fun-
damentalismos, lo que se hace extensivo a la infancia y adolescencia. Por ello, resulta esencial 
explorar los límites de la democracia representativa para enriquecerla con prácticas de democra-
cia directa, lo que, sin duda, favorece la generación de oportunidades de aprendizaje democrático 
en los niños, niñas y adolescentes.

La mayoría de los estudios internacionales sobre la materia revelan la importancia de la participación 
de la infancia y adolescencia al: 1) fortalecer las competencias y habilidades comunicativas y de nego-
ciación; 2) incrementar el empoderamiento y el acceso de información de sus derechos; 3) defender 
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mejor sus derechos y protegerse contra los abusos; 4) generar un intercambio intergeneracional; 
5) mejorar los resultados de las políticas públicas; 6) innovar en la arena política y 7) mejorar en la 
rendición de cuentas. 

Señaladas las ventajas de la participación infantil y juvenil, entendida como la implementación 
de instrumentos mediante los que niños, niñas y adolescentes pueden incidir en algún aspecto 
considerado de su interés o de carácter público, uno de sus grandes desafíos es cómo materializar 
ese mandato participativo. La plasticidad que envuelve a los presupuestos participativos ha per-
mitido su adaptación como experiencias participativas infantiles y adolescentes.

Sin embargo, los estudios sobre presupuestos participativos infantiles en España son escasos y frag-
mentarios. La mayoría se han centrado en un único caso (Francés, 2006; Ramírez Nárdiz, 2009; 
Ruiz-Morales, 2014) o en una perspectiva descriptiva y exploratoria (Pineda et al., 2021). Las re-
cientes investigaciones sobre presupuestos participativos infantiles y adolescentes constatan un 
interés en el tema, como ponen de manifiesto estudios como los de Cano-Hila et al. (2021), Martí-
nez Valle (2021), López et al. (2021) y Abellán-López et al. (2022). 

Planteadas estas ideas iniciales, la disposición de este artículo es la siguiente. Tras esta introduc-
ción, se plantean las bases teóricas y, a continuación, se formulan la metodología utilizada y el 
análisis de los datos. Finalmente, se ofrece una discusión y las conclusiones.

Cabe advertir tres observaciones aplicables a este trabajo. La primera, que se ha procurado en 
todo momento utilizar un lenguaje respetuoso desde la perspectiva de género, por lo que el uso 
en algunos pasajes del masculino universal debe considerarse inclusivo. La segunda, que cuando 
hablamos de participación infantil debe entenderse que también nos referimos a la participación 
adolescente. La tercera y última observación entiende que hablar de ciudadanía infantil y adoles-
cente es aludir a personas con edades comprendidas entre los 0 y 17 años, en línea con la CDN.

Aprendizaje democrático y participación 

La promulgación de la CDN (1989) constituye uno de los hitos fundamentales en los derechos 
de la infancia en todo el mundo. 

Uno de los mayores desafíos ha sido instar a los Estados parte a trabajar en la articulación de medi-
das tanto legales como no legales. No se trata solamente de incorporar el tratado ratificado a los 
ordenamientos jurídicos nacionales, sino también diseñar estrategias y políticas multinivel, mejo-
rar los servicios de coordinación y defensa, recopilar datos, formular metodologías, capacitar a las 
personas que trabajan con los niños y niñas, desarrollar sistemas de presupuestos infantiles y esta-
blecer evaluaciones de impacto. No existe, pues, una única forma de implementar la Convención y 
cada Estado parte ha adaptado una variedad de enfoques en su territorio para perfeccionar las dis-
posiciones. De resultas de este empeño, se han creado diferentes agrupaciones de derechos que ha 
tratado la literatura científica, como las denominadas 3 Ps (Alderson, 2008; Gaitán, 2018; Mayall, 
1994) o las 6 Ps aplicadas a las políticas públicas (Byrne et al., 2019). De manera sintética, las 3 Ps 
se refieren a los derechos de provisión, de protección y de participación de la infancia. En este 
punto, hay que precisar que la literatura recoge el debate existente entre los derechos de protección 
de la infancia y la participación, ya que se percibe cierta tensión entre la necesaria autonomía para 
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la participación y la dependencia de los niños en los cuidados, lo que muestra el dominio del pen-
samiento adultocéntrico (Moran Ellis y Sünker, 2018).

Asimismo, las 6 Ps despliegan un conjunto de principios para ser incorporados tanto en el diseño 
como en la implementación de las políticas y que son: la inclusión de las disposiciones de la 
CDN, la medición de la evaluación de impacto, la participación significativa de los niños, la go-
bernanza efectiva, un presupuesto que asegure la viabilidad del proyecto y una publicidad ade-
cuada para difundir las políticas centradas en los niños y adolescentes.

En todo caso, el compromiso por facilitar la participación de los niños significa otorgar impor-
tancia a sus puntos de vista y contribuir para que se hagan oír en los diferentes contextos. Por 
ello, resulta esencial explorar los límites de la democracia representativa para enriquecerla con 
prácticas de democracia directa. Esta es la manera de profundizar en el concepto de aprendiza-
je para la democracia y aplicarlo tanto a la educación formal como a contextos no formales 
(Eurydice, 2018).

Presupuestos participativos

Esta expresión hace referencia a una metodología para priorizar y definir el gasto público que 
incorpora experiencias de participación de democracia directa y que entrañan elementos educa-
tivos democráticos (Abellán et al., 2022). Detrás de esta definición general, se alude a una ampli-
tud de prácticas con niveles variables de intensidad participativa y diferentes caracterizaciones 
(Allegretti et al., 2012; Cabannes et al., 2018; Dias et al., 2019; Sintomer et al., 2008). Los presu-
puestos participativos son considerados como instrumentos que vehiculan la democracia parti-
cipativa, ya que pretenden una intervención más intensa de la ciudadanía en la toma de decisio-
nes públicas. 

Así, la educación se convierte en el motor del presupuesto participativo junto con otros objetivos 
conexos como la sensibilización en los roles de género o la sostenibilidad democrática. Suelen ser 
instrumentos que afectan a distintas partes interesadas como al profesorado, a los empleados 
públicos, a los políticos, a los padres y al personal voluntario.

Uno de los problemas con los que se puede encontrar la implementación de esta experiencia 
es si las partes interesadas son un activo que apoya y mejora las aportaciones o, por el contra-
rio, buscan un control directo o indirecto de la toma de decisiones. Un indicador de este he-
cho es el contar o no con una estrategia que parta de un proyecto educativo y unos objetivos 
claros y visibles. Desde esta perspectiva, se pueden identificar dos obstáculos de gran calado 
para una plena y significativa participación infantil y adolescente, que son el adultocentrismo 
y el tokenismo. 

El primero de estos conceptos se refiere al hecho de que los adultos no se toman en serio las 
opiniones de los niños y niñas (Freeman, 2007). La cuestión de fondo es si se comparte o no el 
poder con los niños y jóvenes, puesto que son los adultos los que actúan como facilitadores para 
guiarlos en los procesos participativos. Ello implicaría que los adultos fuesen capaces de identi-
ficar el momento en que han de pasar a un segundo plano para dejar que los menores tomen el 
control (Bessell, 2009; Mitra, 2005).
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Los adultos, ya sean padres, madres, profesionales o tomadores de decisiones públicas, conservan 
un control considerable sobre la participación de los niños (Percy-Smith et al., 2010), a lo que se 
suma otras variables como las normas culturales de los diferentes contextos y la subestimación 
de las capacidades de los niños, muchas veces enmascarados bajo el disfraz de comentarios adu-
ladores (Blanchet Cohen et al., 2015; Shier, 2010).

Unido al anterior concepto, pero desde una perspectiva más relacionada con la autonomía partici-
pativa, se encuentra el tokenismo. La evolución de este concepto puede rastrearse en la literatura 
sobre la participación infantil (Arnstein, 1969; Hart, 1997; Lundy, 2007, 2018; Shier, 2001). Tanto 
Arnstein (1969) como Hart (1992), identificaron el tokenismo como uno de los peldaños de la es-
calera de participación. Esta escalera representa un instrumento que permite evaluar los diferentes 
estadios de intensidad participativa, desde los niveles más básicos a los que introducen altas cuotas 
de autonomía para los niños. El tokenismo describe una participación simbólica sin un correcto 
despliegue de los derechos políticos del niño, generando situaciones vacías en las que la participa-
ción real no tiene impacto. Esta circunstancia suele producirse en experiencias tempranas y se su-
pera conforme se adquieren destrezas en la correcta implementación. El mayor hándicap de este 
fenómeno es que se cronifique en el tiempo y se acompañe de situaciones de adultocentrismo que 
puedan generar un desacoplamiento de la experiencia participativa (Meyer et al., 1977).

En todo caso, como afirma Hart (1992), el principio importante es el de la elección: se deben 
diseñar proyectos que maximicen la oportunidad de que los niños y adolescentes seleccionen su 
propia participación a su máximo nivel de habilidad.

En definitiva, las posibilidades de introducir mejoras y experiencias participativas más auténticas 
siguen aumentando en las iniciativas en la gobernanza local. Por ejemplo, el número de ciudades 
que institucionalizan los Consejos de Infancia y Adolescencia (youth advisory councils/commit-
tees) continúa aumentando, si bien la creación de estas estructuras ha recibido críticas por su 
tendencia a reclutar a niños y jóvenes que ya son líderes en sus escuelas, ampliando la brecha de 
participación (Schugurensky et al., 2020). 

Llegado a este punto, las proposiciones que guiarán esta investigación serán las siguientes: 

• Proposición 1: los presupuestos participativos infantiles ofrecen un enfoque finalista, adul-
tocéntrico y priman la participación per se por encima de otros objetivos.

• Proposición 2: el diseño de los presupuestos participativos infantiles y adolescentes privi-
legian los aspectos organizativos técnicos sobre los pedagógicos educativos.

Metodología

Este trabajo se enmarca en el paradigma interpretativo, ya que la utilización de discursos forma 
parte de la metodología cualitativa al definir las situaciones en términos significativos para los 
actores, sus intenciones y objetivos. Se ha implementado una estrategia basada en métodos mix-
tos que combinan la cuantificación y el uso de metodologías cualitativas (Cardoso et al., 2019; 
Corbetta, 2010; Medina et al., 2017). El análisis de contenido facilita la realización de inferencias 
en las respuestas obtenidas y la comprensión de las comunicaciones simbólicas y semánticas de 
los informantes en la encuesta (Krippendorf, 1990).
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La recogida de datos se realizó a través de una encuesta con 15 preguntas abiertas canalizada a 
través de una colaboración con UNICEF-Comité Español, mediante la red Ciudades Amigas de 
la Infancia. Se enviaron correos electrónicos a municipios y entes locales españoles, abriéndose 
un espacio web con el cuestionario para incrementar el número de respuestas. El periodo de 
recogida de respuesta abarcó del 15 de julio al 14 de septiembre de 2021 y fue gestionada por 
UNICEF-Comité Español. A los participantes se les garantizó que los datos recogidos iban a ser 
utilizados de forma anónima, agrupada y solo para fines científicos de los investigadores del 
proyecto.

De las 44 respuestas que se obtuvieron inicialmente, se eliminaron 3 por duplicidad y se descar-
taron 6 por no cumplir los requisitos mínimos de los presupuestos participativos. Los informan-
tes radicaban en las siguientes comunidades autónomas: Catalunya (8), Comunitat Valenciana 
(6), Euskadi (5), Madrid (4), Andalucía (3), Asturias (3), Extremadura (3), Región de Murcia 
(3), Aragón (2), Castilla-La Mancha (2) e Islas Canarias (2).

En cuanto al volumen demográfico, en la tabla 1 se muestra el tamaño de hábitat de los entes 
locales participantes y la mayoría se sitúa en intervalos poblacionales de entre los 5.000 y los 
50.000 habitantes.

Tabla 1. Municipios participantes según tamaño de hábitat

Intervalo poblacional Frecuencia Porcentaje

De 100.001 a 500.000 2 4.88
De 10.001 a 20.000 6 14.63
De 20.001 a 30.000 5 12.20
De 30.001 a 50.000 8 19.51
De 3.001 a 5.000 3 7.32
De 50.001 a 100.000 4 9.76
De 5.001 a 10.000 9 21.95
Más de 500.000 2 4.88
Supramunicipalidad 2 4.88

Fuente: elaboración propia. 

Los datos fueron codificados a través del software CAQDAS, MAXQDA 2022, lo que permitió 
generar evidencias cuantificables. En concreto, se ha llevado a cabo el siguiente proceso de codi-
ficación (véase figura 1). 

En cada una de las fases se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Generación de un marco teórico a partir del estudio de bibliografía obtenida de bases de 
datos nacionales e internacionales: Web of Science, Scopus y Dialnet. 

2. Análisis preliminar de las respuestas a las preguntas de respuesta abierta para generar 
elementos de juicio de cara a la codificación.

3. Articulación de un primer sistema de códigos en función al referencial teórico y a las pri-
meras impresiones relacionadas con las evidencias obtenidas. 
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4. Desarrollo del proceso de codificación que, en una fase posterior, fue revisada para su 
compactación y comprobación de su validez.

5. Segunda codificación que sirvió para la detección de nuevas evidencias. 

La codificación se realizó a partir de las siguientes variables de interés: 

Tabla 2. Grupos de códigos

Grupo de códigos

Difusión de la experiencia participativa
Evaluación y seguimiento
Participantes del presupuesto participativo
Ciclo de políticas públicas
Escala de institucionalización del presupuesto participativo
Fase del presupuesto participativo
Desarrollo del presupuesto participativo
Temáticas
Objetivos del presupuesto participativo
Otros códigos de interés

Fuente: elaboración propia. 

Análisis de los datos

En este apartado, se ofrecen varios análisis centrados en las siguientes dimensiones: a) nube de 
código; b) ediciones de los presupuestos participativos; c) desarrollo del presupuesto participati-
vo y grado de institucionalización; d) dinámicas de participación y e) objetivos de los presupues-
tos participativos.

Figura 1. Procedimiento para la realización de la codificación de datos

Fuente: elaboración propia. 
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Nubes de código

Las nubes de código son de ayuda a los investigadores para determinar los hilos discursivos de los 
casos analizados. Tal como se puede comprobar, y en función de las evidencias obtenidas, la mayo-
ría de los casos informados se centran en el diseño de la política pública, seguido a distancia de 
aspectos evaluativos o de generación de medidas de transparencia. La mayoría de los informantes 
hicieron referencia a la búsqueda de políticas globales y destacaron fases importantes como la eva-
luación técnica de las propuestas, la deliberación y la priorización de alternativas (figura 2).

Figura 2. Nube de códigos

Ediciones

Otra de las variables de interés es el número de ediciones, tal como se puede observar en la figu-
ra 3. Una de las ideas que subyace de estos datos es que existe un alto grado de mortalidad. Así, 
un 36.6% destaca que solo ha realizado una edición; y un 22%, dos. Además, un 14.6% de la 
muestra (no ha sido tenido en cuenta para el resto de los datos), todavía no la ha puesto en mar-
cha. Por último, un 36.7% ha llevado a cabo más de 3 ediciones, algo que deja entrever que 
cuando se pasa el umbral de viabilidad de la experiencia su consolidación es factible. 

Figura 3. Número de ediciones de presupuestos participativos infantiles celebradas

36.6%

0
4
8

12
16
20
24
28
32
36
40

1 2 0 4 3 5 10 12 6

22.0%

14.6%

7.3% 4.9%
36.6%

2.4% 2.4% 2.4%



Metodologías de participación ciudadana con niños, niñas y adolescentes

Bordón 75 (2), 2023, 29-47, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577 • 37

Desarrollo del presupuesto participativo y grado de institucionalización

Tanto el desarrollo como el grado de institucionalización se midieron a través del instrumento 
legal utilizado y su grado de exclusividad. El grado de exclusividad se refiere a si el procedimien-
to es exclusivo para los niños, con una dinámica diferenciada dentro de un presupuesto partici-
pativo o, por el contrario, solo los incorpora en una fase concreta. 

Figura 4. Desarrollo del presupuesto participativo y grado de institucionalización

Se puede comprobar en la figura 4 que la mayoría de los informantes declaran el uso de experien-
cias participativas institucionalizadas. Estas se definen como aquellas que cuentan estructuras 
ad-hoc o algún tipo de institución representativa. En este sentido, destaca el Consejo de Infancia, 
que toma diferentes formas de organización y nomenclaturas distintas.

Seguidamente, se testimonian algunas evidencias de los discursos obtenidos en las respuestas.

[E5]: Se han desarrollado a través del Consejo municipal de Infancia, con sesiones específicas en 
el seno de este órgano, dentro del programa de participación de los Presupuestos participativos.

Estos órganos están formados por niños y niñas en la mayoría de los casos, si bien en muchos de ellos, 
la participación está asistida por adultos y, en otros, la autonomía se limita al incluir a mayores de edad. 
En el primero de los casos, destacan los comentarios del informante E24 que afirma que “el procedi-
miento se ha realizado a través del Consejo de Infancia y Adolescencia, órgano consultivo y represen-
tativo, formado por 28 niños y niñas de entre 11 y 16 años”. Mientras que en el segundo se encuentra 
la participación de educadores y personal dinamizador. En este sentido, E19 destaca que “los miembros 
del Consell de Xiquetes i Xiquets [Consejo de Niños y Niñas] tuvieron un papel relevante durante el 
proceso, actuando como figuras ‘expertas’ que actuaron dando apoyo a los tutores y dinamizadores”.

Otras modalidades estuvieron centradas en combinar la participación de distintos colectivos de 
interés, algo que sirve para mejorar la legitimidad de la toma de decisiones como sostiene E38: 
“En la primera edición celebrada en el año 2019, participaron en representación de la infancia y 
la adolescencia el Consejo de la Infancia y Adolescencia Municipal y, representando a los y las 
jóvenes, la Asamblea Joven”. 
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Un grupo de municipios informaron de una modalidad de presupuestos participativos cuyo dise-
ño se incardina en una estrategia de mayor alcance, ya que cuentan con un Plan de Infancia y un 
proyecto político más ambicioso que la simple participación.

[E14]: La definición de la metodología de los presupuestos participativos se trabajó entre 2015 y 
2016 con los niveles político y técnico del Ajuntament y también con los centros educativos, el Con-
sejo Escolar Municipal y el Consell d’Infants.

[E2]: El Plan Estratégico ha tenido como misión definir las acciones a emprender en todas las áreas 
de actividad municipal.

Dado que el número de ediciones en los casos reportados no era muy elevado, es lógico encontrar 
experiencias ocasionales en las que no hay continuidad ni tampoco una regulación expresa. En 
este sentido, destacan los cambios en el proceso participativo o, incluso, el abandono o la trans-
formación de las decisiones que en su momento adoptaron los niños y niñas. Por último, se en-
cuentra una experiencia en proceso de regulación que se apoyó en la generación de grupos infor-
males y colegios:

[E4]: Para crear grupos de participación se contó con los colegios y grupos no formales de niños, 
niñas y adolescentes.

En definitiva, puede afirmarse que la mayoría de estas experiencias (75%) cuenta con algún tipo 
de nivel formal de organización que apuntala un correcto desarrollo de las políticas públicas 
participativas destinadas a la infancia y a la adolescencia. 

La planificación de las experiencias sugiere el interés de las instituciones por incorporar el punto 
de vista de los niños en las políticas públicas. Por otro lado, incluir la toma de decisiones de los 
consejos infantiles u otros órganos sectoriales asegura la finalidad inicial de los objetivos. De esta 
forma, permite conocer de antemano las fases del presupuesto participativo, stakeholders, las 
condiciones de participación, así como definir los ámbitos de intervención de los participantes 
para garantizar la autonomía de los niños.

Dinámicas de participación

Respecto a las dinámicas de los presupuestos infantiles y adolescentes, cabe destacar que la ma-
yoría (74.2%) tiene dinámicas singularizadas y diferenciadas para los niños y para los adultos 
(figura 5).

[E5]: Se han desarrollado a través del Consejo Municipal de Infancia, con sesiones específicas en el seno 
de este órgano, dentro del programa de participación de los presupuestos participativos.

[E9]: Sí. Hay una segunda fase convocada para el mes de septiembre abierta a la población adulta, 
más de 18 años.

Este enfoque híbrido, que combina versiones infantiles y de adultos, se plasma mediante la toma 
de decisiones en temas concretos:
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[E16]: Procedimiento a través de la plataforma Decidim y colaboración con centros educativos a partir 
de los 14 años […] Por primera vez, se promueven unos presupuestos participativos para el conjunto 
de la ciudad para decidir una parte de las inversiones municipales en los distritos.

[E18]: Es un programa general, dirigido a la población general, salvo que, entre sus aspectos proce-
dimentales, hemos concretado una sección dirigida al ámbito de la infancia.

Asimismo, también se identificó otra modalidad que ofrecía a los niños (siempre en un tramo de 
edad concreto) la posibilidad de participar en los presupuestos participativos y en las mismas 
condiciones que los adultos.

[E20]: Las propuestas solo las podían hacer los y las jóvenes, pero luego las podía votar cualquier 
vecino o vecina. Al final de todo el proceso, se anunciaban las propuestas más votadas, que el Ayun-
tamiento dentro de la disponibilidad económica iría desarrollando.

[E5]: Se ha buscado la colaboración de los centros educativos. Debido a la situación sanitaria no se 
podía entrar en las aulas por lo que se envió una carta explicativa dirigida a los tutores y un formu-
lario de propuestas para el alumnado. […] Para formular propuestas no se puso límite inferior de 
edad y para el voto se pasó de los 16 años a los 12.

Algunos casos reportados declaraban que eran los adultos los que decidían sobre políticas de 
infancia:

[E2]: Presupuestos anuales destinados a programas, proyectos y acciones concretas dirigidas al co-
lectivo de infancia y adolescencia. […] Presupuestos anuales destinados a programas, proyectos y 
acciones concretas dirigidas al colectivo de infancia y adolescencia.

En síntesis, los presupuestos participativos infantiles otorgan protagonismo a los niños, especial-
mente cuando se articulan experiencias diferenciadas. En los casos que se unifican en un mismo 
proceso las versiones de adultos y de niños, hay un riesgo claro de diluir las decisiones de los 
niños al ser los adultos más numerosos y poderosos, lo que puede interpretarse como una ten-
dencia al tokenismo (Hart, 1997).

Figura 5. Tipo dinámicas respecto a otros procesos participativos
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Objetivos de los presupuestos participativos

Los objetivos de los presupuestos participativos representan los fines que desean alcanzarse y 
permiten comprender su lógica procedimental y empírica. La figura 6 sistematiza los objetivos de 
los presupuestos participativos de la muestra estudiada. 

Figura 6. Tipos de objetivos de los presupuestos participativos

La mayoría de los municipios han apostado por un enfoque finalista, en el sentido de fomentar 
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Sobre el resto de las observaciones, unas destacan la mejora en la asignación de recursos públicos 
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[E19]: Que la infancia decida directamente en qué invertir 4.500€ del Presupuesto Municipal.

Respecto a los entes locales que combinaron varios objetivos, se destacan evidencias como:
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[E27]: Además de que la población infantojuvenil y la ciudadanía en general conociesen de mano de 
los jóvenes qué suponen los presupuestos participativos, la gestión de recursos públicos y la concien-
ciación sobre los ODS de la Agenda 2030.

[E40]: Cuidado y respeto a lo público, ya que es de todxs.

Un 12.5% de los municipios enfatizaron el carácter educativo del procedimiento para capacitar a 
los niños, niñas y adolescentes en contenidos democráticos y asuntos públicos. En este sentido, 
algunos de ellos afirmaban que: 

[E31]: Al principio los niños y las niñas desconocían que era una partida presupuestaria, de dónde 
provenían, y por ello vimos la necesidad de inculcar los valores de responsabilidad, equidad, igualdad 
y a favor de la infancia y adolescencia en estos presupuestos.

También, un 9.4% de participantes consideraba como objetivo de los presupuestos participativos 
infantiles, su aplicación para mejorar el diagnóstico sobre los problemas y necesidades sociales 
como:

[E41]: Conocer la opinión y la priorización por parte de la ciudadanía sobre los temas que más les 
interesan, siempre y cuando estén dentro de las competencias propias….

[E34]: Desarrollar la inteligencia emocional y el desarrollo de competencias personales de los niños 
y niñas.

Tal enfoque de la participación como un fin per se aleja de la finalidad educativa y de socializa-
ción democrática. La debilidad educativa en los objetivos transmite la idea de falta de madurez 
en las experiencias participativas destinadas a los niños. Por ello, es fácil que se potencie el adul-
tocentrismo, ya que lo importante es el procedimiento y no sus resultados (Arnstein, 1969; Hart, 
1997).

Discusión y conclusiones

Este trabajo ha ofrecido de manera parcial los resultados obtenidos de unas encuestas de pregun-
ta abierta a diferentes entes locales españoles. Los datos fueron procesados por un programa 
CAQDAS que permitió desarrollar un análisis mixto de los principales resultados. El objetivo del 
estudio ha consistido en analizar los presupuestos participativos infantiles de las instituciones 
participantes para comprender y establecer vínculos con el adultocentrismo y el tokenismo, fe-
nómenos que suelen estar presentes en estas experiencias.

En este sentido, se ha tratado de comprobar si los presupuestos participativos infantiles y adoles-
centes estudiados tienen un enfoque político y finalista o, por el contrario, se encuadran dentro 
de un proceso educativo más amplio. Las evidencias obtenidas informan de la tendencia a consi-
derar los presupuestos participativos como un instrumento político y no como un proceso de 
generación de competencias ciudadanas. Esto indica que la política de participación ciudadana 
es un fin en sí mismo, dejando de lado otro tipo de efectos beneficiosos como la educación de-
mocrática.
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Si se interpretan los datos como narrativas dominantes, puede argumentarse que, si bien las bue-
nas intenciones en la participación infantil son constatables, la calidad de la participación de los 
niños es baja. Así, se puede afirmar que se cumple la proposición 1. 

El adultocentrismo aparece en la proliferación de códigos relacionados con ciertos agentes en el 
proceso participativo, como son los políticos y los empleados públicos. 

Los adultos pueden actuar como facilitadores de estos procesos, pero, dado que son convocados 
por entes locales con una preceptiva intervención de sus empleados públicos, el resultado de la 
toma de decisiones de los niños puede verse afectado por diversas correcciones técnicas. Es decir, 
tanto la voluntad como el sentido de las opiniones infantiles pueden sufrir modificaciones en la 
fase de implementación. En este sentido, existe un riesgo de tokenización, aunque habría que 
seguir investigando para determinar si se da o no mayoritariamente, en las experiencias españo-
las en el sentido de Hart (1997). 

Las evidencias reportadas confirman que los intereses de los informantes se orientan a los aspec-
tos organizativos, de implementación y a la participación del personal de los entes locales, sin 
apenas mención al papel de los centros educativos, del profesorado, de las AMPA y del volunta-
riado, en su caso. Esta constatación resulta paradójica, ya que todas las experiencias se desarro-
llaron en los centros escolares. Las principales narrativas de los encuestados van en la línea de 
reforzar los aspectos técnicos y el control del proceso por parte de las instituciones promotoras. 
En consecuencia, se puede afirmar que se cumple la proposición 2. 

Desde el punto de vista de los autores, si las experiencias de presupuesto participativo no parten 
desde sus inicios de un proyecto educativo, como una escuela de ciudadanía, las tendencias tec-
nocráticas silenciarán las tendencias de socialización democrática.

Una limitación de esta investigación es que las respuestas proceden de los entes locales, por lo 
que convendría entrevistar al profesorado y a las AMPA, por un lado, y a los niños, niñas y ado-
lescentes, por otro. De esta forma, se obtendría una triangulación de resultados que coadyuvaría 
a una mejor visión de conjunto de los procesos y resultados.

Para futuros trabajos de investigación, se está ampliando la muestra para generar más evidencias 
y observaciones, que permitan generalizar los datos resultantes e identificar situaciones adulto-
céntricas y de tokenismo. 

Una consideración de gran interés apunta al estudio por comunidades autónomas para su compa-
rabilidad, lo que aportaría valor a una temática poco tratada de materia sistemática y que entronca 
con los grandes paradigmas teórico-conceptuales en materia de participación infantil y adolescente. 
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Abstract

Methodologies of citizen participation with children and teenagers: an exploratory study on 
participatory budgeting in Spain

INTRODUCTION. With the emergence of participatory budgets as in Porto Alegre, public 
institutions have implemented similar dynamics to different topics and audiences. Among 
these groups boys, girls and teenagers can be found. OBJECTIVE. This paper analyzes a series 
of participatory experiences implemented in Spanish municipalities during a diverse time-
span 2015-2021. METHOD. To collect the data an open-ended questionnaire was designed 
that UNICEF Spain distributed among the participants and those interested in the initiative 
of Friendly Towns for Childhood from July-September 2021. Finally, the researchers obtained 
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35 valid responses and treated them with the CAQDAS MAXQDA 2022 software, thus use a 
mixed research methodology Specifically, this study focused on the following variables for its 
characterization: Editions, Objectives, Strategy, Phases, and Participants. RESULTS. Among 
the findings the proliferation of experiences with multiple participations and the average de-
velopment of the participative experiences are remarkable. In addition, there is a bias towards 
instruments that exclusively promote participation over other values, such as education, 
training, or empowerment. DISCUSSION. Furthermore, this fact also highlights the impor-
tance given to the role of technicians and politicians in this process. The results of this re-
search study may be useful for providing other types of evidence in this field of study beyond 
those available in this field of study and may generate an understanding of participatory 
budgets for children and adolescents.

Keywords: Public participation, Citizenship, Public policy, Budgets, Children’s rights.

Résumé

Méthodologies de participation citoyenne avec des enfants et des adolescents. Une étude 
exploratoire sur les budgets participatifs en Espagne

INTRODUCTION. Avec l’émergence des budgets participatifs, comme celui de Porto Alegre, 
les institutions publiques ont mis en place des dynamiques très similaires pour des théma-
tiques et des publics différents. Ce public comprend des enfants et des adolescents. OBJEC-
TIF. Analyser les expériences participatives mises en œuvre dans les municipalités espagnoles 
au cours de la période 2015-2021. MÉTHODE. Pour obtenir les données, un questionnaire 
comportant des questions ouvertes a été élaboré et diffusé en ligne par l’UNICEF Espagne 
auprès des participants et des parties prenantes dans le cadre de l’initiative “Villes amies des 
enfants” au cours des mois qui vont de juillet à septembre 2021. Trente-cinq réponses valides 
ont été obtenues et traitées par une méthode mixte avec le logiciel CAQDAS MAXQDA 2022. 
Le présent travail a ainsi caractérisé les variables suivantes : enjeux, objectifs, stratégie, 
phases et participants. RÉSULTATS. Parmi les trouvailles il faut souligner l’importance de la 
prolifération et le développement d’expériences participatives. En outre, il existe également 
une forte tendance en faveur des instruments participatifs et une moindre tendance vers 
d’autres instruments axés sur l’éducation, la formation ou le renforcement des capabilités. 
DISCUSSION. La recherche a démontré l’importance du rôle des élus et des employés muni-
cipaux dans les processus participatifs. Les résultats de ce travail peuvent être utilisés pour 
générer d’autres preuves, en élargissant le champ des données disponibles. Ils permettront de 
mieux comprendre le phénomène du budget participatif destiné aux enfants et aux jeunes.

Mots-clés : Participation publique, Citoyenneté, Politique publique, Budgets, Droits de l’en-
fant.
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