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Resumen

Introducción. Los jóvenes representan uno de los grupos etarios más numerosos, convirtiéndolos en foco de interés 
por la influencia política que pueden tener en el país. Objetivo. Delimitar algunos de los factores que impactan la 
participación política y el interés de los jóvenes mexicanos en relación con el primer debate presidencial del proceso 
electoral de 2024 y su intención de voto. Metodología. De tipo cuantitativo y bajo un enfoque descriptivo, transver-
sal y no experimental. Se realizó una encuesta a 535 jóvenes de entre 18 y 27 años que residen en 26 estados del país, 
segmentados en dos grupos etarios según su experiencia electoral. Resultados. 8 de cada 10 participantes atendieron 
el primer debate. Los medios digitales, como redes sociales y servicios de streaming, fueron sus principales canales de 
acceso, mientras que los medios tradicionales se implementaron en menor medida. Quienes no escucharon o vieron esta 
emisión, señalaron que las razones para no hacerlo incluyen falta de tiempo y el desconocimiento del horario, además 
de un evidente desen canto de la política, asociada a percepciones de corrupción e ineficacia gubernamental. Aun así, 
el 72% de los jóvenes mostró interés en ver futuros debates, y el 81% declaró tener intención de votar. Conclusión. 

Vol. 7, n. 1, enero - junio 2025

Hilda-Gabriela Hernández-Flores

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, México
https://orcid.org/0000-0002-3896-9090
hgabriela.hernandez@correo.buap.mx

Este trabajo está bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Paola-Eunice Rivera-Salas

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México
https://orcid.org/0000-0002-8050-3585
paola.rivera@correo.buap.mx

Melva-Guadalupe Navarro-Sequeira

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, México
https://orcid.org/0000-0002-3302-1989
melva.navarro@correo.buap.mx

https://doi.org/10.21555/rpc.v6i2.3133
https://doi.org/10.21555/rpc.v6i2.3133
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
https://orcid.org/0000-0002-3896-9090
mailto:hgabriela.hernandez@correo.buap.mx
https://orcid.org/0000-0002-8050-3585
mailto:paola.rivera@correo.buap.mx
https://orcid.org/0000-0002-3302-1989
mailto:melva.navarro@correo.buap.mx


2

R
ev

is
ta

 P
an

am
er

ic
an

a 
de

 C
om

un
ic

ac
ió

n 
 •

   
Vo

l. 
7,

 n
. 1

, e
ne

-ju
n.

  2
02

5
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

po
lít

ic
a 

ju
ve

ni
l a

nt
e 

el
 p

ri
m

er
 d

eb
at

e 
pr

es
id

en
ci

al
, M

éx
ic

o 
20

24
. H

ild
a-

G
ab

ri
el

a 
H

er
ná

nd
ez

-F
lo

re
s;

 P
ao

la
-E

un
ic

e 
R

iv
er

a-
Sa

la
s;

 M
el

va
-G

ua
da

lu
pe

 
N

av
ar

ro
-S

eq
ue

ir
a

Los hallazgos denotan la necesidad de desarrollar estrategias comunicativas transparentes que 
fomenten la credibilidad de la figura política, en concordancia con las expectativas y preocu-
paciones políticas orientadas a la juventud, dando prioridad a los ambientes digitales que por 
su demanda van en auge.

Keywords: Jóvenes; Participación política; Cultura política; Debate presidencial; Elecciones 
2024; México.

Abstract

Introduction. Young people represent one of the largest age groups, making them a focus of 
interest due to the political influence they can have in the country. Objective. Delineate some 
of the factors that impact the political participation and interest of young Mexicans in relation 
to the first presidential debate of the 2024 electoral process and their voting intention. Me-
thodology. A quantitative nature and under a descriptive, transversal, and non-experimental 
approach. A survey was conducted with 535 young people between 18 and 27 years old who 
reside in 26 states of the country, segmented into two age groups according to their electoral 
experience. Results. 8 out of 10 participants attended the first debate. Digital media, such as 
social networks and streaming services, were their main access channels, while traditional me-
dia were implemented to a lesser extent. Those who did not listen to or watch this broadcast 
indicated that the reasons for not doing so included lack of time, not knowing the schedule, 
and an evident disenchantment with politics associated with perceptions of corruption and 
government inefficiency. Even so, 72% of young people showed interest in watching future 
debates, and 81% declared their intention to vote. Conclusion. The findings denote the need 
to develop transparent communication strategies that promote the credibility of the political 
figure and the political expectations and concerns oriented toward youth, prioritizing digital 
environments that are rising due to their demand.

Keywords: Young people; Political participation; Political culture; Presidential debate; 2024 
elections; Mexico.

Introducción

La participación política de los jóvenes en México es fundamental para revitalizar la demo-
cracia y enriquecer el ámbito político con la diversidad de ideas y perspectivas que este grupo 
aporta. Conformando una proporción significativa de la población, los jóvenes representan 
una fuerza capaz de influir en los procesos electorales a través de la discusión de valores dis-
tintos a los de generaciones pasadas, mayormente conservadoras, donde sea posible acercar las 
necesidades de este sector al diálogo político mediante nuevas formas de participación funda-
mentada en la no violencia, el activismo virtual y los actos simbólicos que cambien el rumbo 
político del país (Aguilar-López, 2014). Sin embargo, el desinterés y la apatía hacia la política 
continúan siendo una constante entre este sector. Esta tendencia resulta de interés dado que 
el “voto juvenil es a menudo un reflejo de las tendencias políticas emergentes y puede ser un 
indicador temprano de cambios en el panorama político” (Acosta-Márquez et al., 2023, p. 
114). Las estrategias de los partidos políticos en México, en los últimos procesos, no han logra-
do captar la atención del sector en cuestión, quienes buscan autenticidad y coherencia en las 
candidatas y los candidatos y sus campañas, y son factores que han influido significativamente 
en su disposición a votar (Pérez-Galicia, 2015).

La falta de interés de los jóvenes en procesos electorales tan relevantes como las elecciones 
presidenciales no es un fenómeno nuevo, sino que se relaciona con una cultura política en la 
que el abstencionismo y la apatía han sido recurrentes. Esta situación, según Duarte-Moller y 
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Jaramillo-Cardona (2009), ha sido consecuencia del actuar de los gobiernos autoritarios a lo 
largo de la historia del país, lo cual ha debilitado el compromiso ciudadano de generaciones 
enteras. Al respecto, autores como Kwan (2022) han ligado las disidencias socioeconómicas 
como parte de esta construcción contemporánea de la participación política entre la población 
más joven, destacando la inequidad social y el desarrollo de contextos laborales desfavorables 
para las nuevas generaciones. Aun así, Cedillo-Delgado y Serrano-Ramírez (2010) sostienen 
que la participación electoral no sólo es un derecho, sino un deber cívico que tiene profundas 
implicaciones en la calidad de la democracia y la legitimidad de los gobiernos elegidos. Por 
ello, es fundamental que los jóvenes participen en actividades políticas, como el ejercicio del 
voto o el servicio como funcionarios de casilla, para contribuir al desarrollo de procesos elec-
torales más confiables y transparentes.

El marco teórico de esta investigación se basa en teorías de la participación cívica y política 
juvenil, que subrayan el papel de la cultura política y el compromiso cívico como aspectos 
esenciales para una democracia robusta. La cultura política incluye los valores, creencias y ac-
titudes que los ciudadanos desarrollan respecto al sistema político y sus instituciones (Schnei-
der y Avenburg, 2015). Una cultura política sólida fomenta una ciudadanía consciente de sus 
derechos y responsabilidades, que actúa de forma crítica y participativa tanto en los asuntos 
públicos como en sus relaciones con otros y la contención de sus propios intereses en favor de 
los demás (García-Arnaldos, 2021). En México, además, la ciudadanía se refiere a una relación 
entre el Estado y la población, donde los ciudadanos tienen el derecho a desarrollar prefe-
rencias e intereses distintos a los del gobierno, a expresarlos y a esperar recibir una respuesta 
de las instituciones y figuras de autoridad, que muchas veces se desconoce (Herrera-Ramos, 
2015). De esta manera la formación de dicha cultura política, especialmente entre los jóvenes, 
depende de elementos como la educación cívica y las experiencias vividas en procesos políticos 
relevantes. Como señalan Bacovsky y Fitzgerald (2023), el desarrollo de una ciudadanía com-
prometida comienza en el hogar y se refuerza a través de prácticas educativas que fomenten la 
reflexión sobre el papel de los jóvenes en la democracia.

Aunado a lo anterior la confianza es un componente central que facilita la cohesión social y el 
interés por los asuntos públicos, lo que generalmente deriva en participación ciudadana. Por 
otro lado, permite un marcado sentido de responsabilidad hacia la comunidad y la disposición 
a participar en actividades de beneficio colectivo, a decir de Cedillo-Delgado y Serrano-Ra-
mírez, “la participación representa un elemento esencial en la constitución de la cultura polí-
tica democrática y capital social, pues se refiere a la toma de conciencia del individuo y de su 
rol en el sistema político” (2010, p. 31).

Este rol es fundamental, pues se refiere al involucramiento temprano en actividades cívicas y 
políticas mediante las cuales se fomenta una participación sostenida en la vida adulta (Quinte-
lier, 2015). En el contexto de los jóvenes, este compromiso se fortalece a través de experiencias 
de participación directa, como el servicio voluntario o la organización en campañas electorales, 
y es clave para fortalecer una democracia representativa. Desde esta perspectiva, autores como 
Vommaro (2015) destacan que los jóvenes buscan espacios de participación que sean genuinos 
y que reflejen sus necesidades e intereses, hecho que subraya la importancia de incluirlos en 
actividades políticas significativas.

Cabe decir que las formas en que los jóvenes expresan su compromiso cívico van más allá de la 
participación convencional, dado que estas nuevas maneras se asocian con el “ambiente global 
en que los jóvenes construyen su identidad y transitan hacia los roles adultos” (Varela-Candia 
et al., 2015, p. 718). Con ello el compromiso cívico no se mide ni se limita únicamente por 
las actividades colaborativas comúnmente desarrolladas dentro del ámbito político, sino por 
la intención, interés y motivaciones vinculadas al compromiso individual reflejado en las ac-
tividades cotidianas de la persona. Es así como este interés se puede observar en los niveles de 
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conocimiento político o cívico, en los niveles de atención a las noticias en los medios de co-
municación y por cuanto una persona se involucra en conversaciones políticas con conocidos 
(García-Arnaldos, 2021).

Sin embargo, el desafecto institucional es una barrera importante que impacta la participación 
juvenil. Este concepto, planteado por Torcal et al. (2002) y Linek (2016), se refiere a la apatía 
y desconfianza hacia las instituciones. Esta desconfianza limita el interés de los jóvenes en par-
ticipar en actividades políticas y electorales. Por su parte, Uberoi y Johnston (2022) abordan el 
fenómeno del political disengagement (desinterés político), que se manifiesta en la desconexión 
de los jóvenes con las actividades políticas formales, debido a la falta de afinidad con los valores 
y prácticas tradicionales del sistema. Este desinterés afecta su intención de voto y su interés en 
participar activamente en la política, limitando así su compromiso cívico. 

Sumado a estos fenómenos, se encuentran factores como las fake news y la posverdad, siendo 
que esta última se plantea como un proceso de eco y distorsión de la realidad que no persigue 
contar los hechos de la realidad y los mensajes políticos, sino sobre-interpretarlos y conceder-
les un significado manipulado en el que no se puede confiar, y sobre el que tampoco vale la 
pena indagar (Rodríguez-Ferrándiz, 2019). Hoy en día, ambos puntos pueden encontrarse 
reflejados tanto en medios tradiciones, referentes principalmente a la radio, la prensa escrita 
y la televisión y su unidireccionalidad comunicativa (Cuestas-Zegarra, 2024), como en los 
medios digitales favorecidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
y sus dinámicas ahora influidas por la ciencia de datos, el internet de las cosas y la inteligencia 
artificial (AI, por sus siglas en inglés) dentro de la interacción bidireccional de los prosumido-
res (Cruz-Meléndez, 2024).

A la luz de estas teorías, la exposición de los jóvenes a eventos como el primer debate presi-
dencial de 2024 puede influir en su intención de voto, pero es necesario primero generar una 
cultura política y un compromiso cívico que respondan a sus necesidades e intereses específi-
cos. Como resalta Díaz-Jiménez (2016), las dimensiones que construyen el compromiso cívico 
están dadas por el conocimiento político, la participación comunitaria, la confianza política 
y el activismo. Dentro de esta lógica, los debates presidenciales, en particular, son momentos 
críticos durante el ciclo electoral, que representan una oportunidad para que los candidatos ex-
pongan sus propuestas y confronten sus ideas sobre temas prioritarios. Gris-Legorreta (2017), 
menciona que el formato del debate es esencial, ya que propicia una comunicación directa 
entre la ciudadanía y los candidatos, promoviendo mecanismos de inclusión y participación 
(Instituto Nacional Electoral, 2017). Concretamente, en las elecciones presidenciales de 2024 
en México, los debates cobraron especial relevancia, ya que existía una alta probabilidad de 
que el país eligiera por primera vez a una presidenta, puesto que Claudia Sheinbaum Pardo 
y Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz eran las principales contendientes. En este contexto, resulta 
pertinente recordar el caso de Josefina Vázquez Mota, quien aun cuando no ganó en 2012, 
se convirtió en la primera mujer en postularse para la presidencia de México por un partido 
grande, el Partido Acción Nacional (PAN). 

Como contexto para esta investigación, el Primer Debate Presidencial se llevó a cabo el domin-
go 7 de abril a las 8:00 p.m. hora del centro de México, y fue transmitido en vivo a través de 
una amplia variedad de medios, incluyendo la radio, la televisión abierta y por cable, así como 
plataformas digitales como el canal oficial de YouTube y las cuentas de X (antes Twitter) y 
Facebook del Instituto Nacional Electoral (INE). Por primera vez, el formato del debate, orga-
nizado por el INE, permitió a jóvenes mayores de 13 años enviar preguntas en video dirigidas 
a las candidatas y al candidato sobre temas cruciales como la salud, la educación, el combate 
a la corrupción, la transparencia, la no discriminación y la violencia contra las mujeres. Las 
plataformas digitales sirvieron como medio para recibir estos cuestionamientos, logrando que 
fueran las preguntas de la ciudadanía las que dieran forma y orientación al desarrollo del de-



5

R
ev

is
ta

 P
an

am
er

ic
an

a 
de

 C
om

un
ic

ac
ió

n 
 •

   
Vo

l. 
7,

 n
. 1

, e
ne

-ju
n.

  2
02

5
Pa

rt
ic

ip
ac

ió
n 

po
lít

ic
a 

ju
ve

ni
l a

nt
e 

el
 p

ri
m

er
 d

eb
at

e 
pr

es
id

en
ci

al
, M

éx
ic

o 
20

24
. H

ild
a-

G
ab

ri
el

a 
H

er
ná

nd
ez

-F
lo

re
s;

 P
ao

la
-E

un
ic

e 
R

iv
er

a-
Sa

la
s;

 M
el

va
-G

ua
da

lu
pe

 
N

av
ar

ro
-S

eq
ue

ir
a

bate. Este enfoque responde a una demanda creciente entre los jóvenes de que los políticos se 
comuniquen de manera auténtica y transparente, exigiendo coherencia entre los mensajes que 
estos emiten en redes sociales y las acciones que realizan en su día a día como representantes 
públicos (Pérez-Galicia, 2015).

Teniendo en cuenta lo ya expuesto, surgen algunas interrogantes como: ¿Cuáles fueron los 
factores que influyeron en el interés y participación de los jóvenes mexicanos en el primer de-
bate presidencial del proceso electoral de 2024 en México? ¿Existe el mismo grado de interés 
y participación entre los grupos etarios de 18 a 22, quienes emitirán por primera vez su voto 
en una elección presidencial, y las y los jóvenes de entre 23 y 27 años que ya han tenido 
oportunidad de participar en elecciones presidenciales previas? ¿Cuáles son las razones por 
las cuales algunos jóvenes decidieron no escuchar o ver el debate? ¿Cuáles son los medios de 
comunicación preferidos por los jóvenes para seguir el debate, diferenciándose entre medios 
tradicionales y digitales?

Partiendo de dichas interrogantes, se definieron los siguientes objetivos:

Objetivo general

Identificar los factores que influyen en la participación política de los jóvenes mexicanos en el 
contexto de un debate presidencial, en este caso el primero de ellos en 2024, y su intención 
de voto. 

Objetivos específicos

a) Referir las diferencias de participación política juvenil entre los grupos etarios de 18 a 22 y 
de 23 a 27 años en el primer debate presidencial.

b) Listar las razones de aquellos jóvenes que decidieron no acceder al primer debate presiden-
cial. 

c) Establecer los medios de comunicación preferidos por los jóvenes para seguir el debate, 
diferenciando entre medios tradicionales y digitales.

Este estudio busca contribuir al entendimiento de las dinámicas que limitan o motivan la 
participación política juvenil en México, proporcionando algunos elementos para el diseño 
de estrategias de comunicación y participación juvenil que se ajusten mejor a las necesidades 
e intereses de estos grupos etarios. Con ello se pretende fomentar una cultura política más 
participativa y orientada a los principios de transparencia, congruencia y autenticidad que la 
juventud demanda de sus líderes y representantes no sólo en los ejercicios de debate sino en 
toda la plataforma política. 

Metodología

Atendiendo a los objetivos propuestos para esta investigación, se optó por un diseño de tipo 
descriptivo, transversal, retrospectivo y no experimental. La investigación implicó la recupe-
ración de una sola vez de las respuestas de los participantes; además, se les interrogó sobre un 
evento –el debate– que acababa de suceder. Las preguntas expresadas en el cuestionario no 
plantearon situaciones que pudiesen incidir de alguna forma a quienes lo contestaran. Asimis-
mo, sólo se realizó un esbozo de las opiniones vertidas por los jóvenes a través del cuestionario. 

La población de interés fueron los jóvenes de entre 18 y 27 años, que por su edad, ya eran 
ciudadanos mexicanos y se encontraban en edad de votar o incluso, era la primera vez que 
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iban a emitir su voto en una elección presidencial. La población de interés de este estudio fue 
de poco más de 19 millones de estudiantes de nivel superior; de los cuales, aproximadamente 
el 80% tiene entre 18 y 22 años (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
2024). Ya que este valor es superior a 100,000 unidades, el cálculo del tamaño de muestra se 
realizó partiendo de la fórmula para poblaciones infinitas, y con un nivel de confianza del 95% 
(Roldán y Fachelli, 2015). A partir de estos datos, se calculó que el mínimo de las encuestas 
posibles para una muestra representativa era de 385. Asimismo, y atendiendo a la tendencia 
que se presenta en nivel nacional en México y los objetivos de la investigación, se determina-
ron las submuestras por estratos, quedando como sigue: 1) el 80% de las encuestas se destinó 
al grupo etario de 18 a 22, es decir 437 individuos, quienes por primera vez emitirían su voto 
en una elección para presidente del país; 2) el grupo etario de 23 a 27, que representa el 20% 
restante, de 98 individuos, los cuales ya han votado en la pasada elección presidencial de 2018. 

Tabla 1
Concentración de participantes por grupo etario y estado de residencia en la República Mexicana.

N. Estado Entre 18 y 22 años Entre 23 y 27 años

1 Baja California Norte 27 1

2 Baja California Sur 3 2

3 Chiapas 5 0

4 Chihuahua 2 1

5 Ciudad de México 3 6

6 Coahuila 11 3

7 Colima 1 0

8 Durango 3 1

9 Estado de México 4 2

10 Guanajuato 3 2

11 Guerrero 29 6

12 Jalisco 19 1

13 Michoacán 90 17

14 Morelos 1 1

15 Nuevo León 93 2

16 Oaxaca 6 2

17 Puebla 89 31

18 Querétaro 4 2

19 Quintana Roo 6 7

20 San Luis Potosí 4 0

21 Sinaloa 5 3

22 Sonora 2 0

23 Tabasco 1 0

24 Tamaulipas 21 5

25 Tlaxcala 2 2

26 Veracruz 3 1

 Total 437 98

La encuesta se envió a centros universitarios públicos de todo el país, en donde fue compartida 
a las comunidades académicas. En total, la muestra se integró por 535 jóvenes universitarios 
de 26 estados del país, que de manera voluntaria contestaron el instrumento. La muestra se 
compuso, de forma general, el 51% mujeres y 49% hombres. Los estados que participaron se 
observan en la tabla 1. 
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Como técnica de investigación se utilizó la encuesta. El instrumento que se implementó fue 
un cuestionario integrado por nueve preguntas con el que busca conocer si los jóvenes mexi-
canos mostraron interés en observar el Primer Debate Presidencial que se dio como parte del 
proceso electoral 2024 en México. Cabe hacer mención de que el contenido del cuestionario 
fue previamente validado por 5 expertos, a través del Índice de Lashew; posteriormente, el 
instrumento se pilotó con 10 jóvenes para verificar su validez externa. 

Para lograr una respuesta más centrada en el objeto de estudio, el cuestionario fue aplicado 
durante los siguientes 10 días posteriores al evento. El instrumento se envió como una en-
cuesta digital en la plataforma Drive, mediante redes sociales, correo electrónico, y mensajería 
instantánea. Los resultados obtenidos recibieron un tratamiento estadístico descriptivo a partir 
del programa estadístico Stata; de ahí que se obtuvieron gráficas y tablas que sustentan los 
objetivos de esta comunicación.  

Análisis

Como parte de la valoración de la recepción que tuvo el Primer Debate Presidencial, se pre-
guntó a los participantes si habían escuchado o visto por algún medio de comunicación masiva 
este programa. En la figura 1 se aprecia que 8 de cada 10 encuestados afirmó haber atendido a 
este programa de debate. Sin embargo, esta tendencia es más pronunciada en el grupo de 18 a 
22 años, donde alcanza el 44%, mientras que en el grupo de mayor edad es del 36%.

Figura 1
Número de participantes que atendieron el Primer Debate Presidencial, por grupo etario.

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, al grupo de personas de la muestra que afirmaron no haber escuchado u ob-
servado el debate, se les pidió que señalaran las razones por las cuales no atendieron a este 
ejercicio de difusión electoral. De entre las razones mencionadas, prevalece la falta de tiempo 
o los compromisos que los jóvenes tuvieron en aquel día, y que representaron mayor prioridad 
que el debate (39%). También llama la atención que se manifestó un desconocimiento de la 
fecha y hora en que estaba programado el debate, así como el desinterés por las propuestas que 
las entonces candidatas y el candidato hicieron durante el periodo electoral; en ambos casos 
mencionados, esta tendencia se dio en 2 de cada 10 participantes. Los porcentajes obtenidos 
para cada caso se muestran en la figura 2. 
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Figura 2
Razones por las que los elementos de la muestra no atendieron al Primer Debate Presidencial.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al medio de comunicación que se usó para ver o escuchar el debate, en la figura 3 se 
observa que poco menos del 30% de los encuestados utilizó un medio tradicional para consul-
tar el programa, siendo la radio la menos utilizada. En cambio, las redes sociales y el servicio 
de streaming, ambos medios digitales, representan la opción para 7 de cada 10 participantes en 
este estudio. Destaca que el grupo etario de entre 23 y 27 años sólo ocupó la televisión abierta. 
Los servicios de streaming son utilizados en igual proporción por los dos grupos etarios (14%).

Figura 3
Medio de comunicación por el cual la muestra atendió el Primer Debate Presidencial, por grupo etario.

Fuente: Elaboración propia.

También se pidió a los colaboradores del estudio que eligieran algunas propuestas factibles 
para lograr incrementar la participación y el interés por la política. Es significativo que, en 
esta muestra, existe poco interés por que se generen espacios colaborativos en los que puedan 
incidir los jóvenes en el campo de la política (11%). En contraste, resulta más relevante para 
los encuestados que los políticos (en torno al 42%) hagan las propuestas que se dirijan al 
electorado juvenil (figura 4). En términos porcentuales, el grupo etario que proporcionó más 
razones para mejorar esta participación es el de 18 a 22 años. 
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Figura 4
Propuestas que los participantes señalan adecuadas para incrementar la participación política de la 
juventud, por grupo etario.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre las razones por las que los encuestados señalan que hay desinterés en la política por parte 
del sector juvenil, los participantes seleccionaron como la más importante el desencanto por la 
política tradicional –casi el 30%–, que implica corrupción y falta de eficacia de los gobiernos 
en su gestión . Cabe hacer mención de que, a pesar de que se listaron otras respuestas factibles 
como razones de peso, todas las opciones obtuvieron porcentajes similares de elección. La 
figura 5 muestra las opciones dadas y la concentración porcentual. 

Figura 5
Razones por las que la juventud no se interesa por la política, de acuerdo con la muestra.

Fuente: Elaboración propia.

Otro punto de interés de la investigación fue verificar la intención de los participantes mues-
treados por ver o escuchar el segundo debate, tomando en cuenta lo que habían escuchado 
y/o visto sobre el que es motivo de este estudio. La tabla 2 desglosa el comparativo del interés 
expresado por los participantes con respecto a la segunda emisión del debate. En primera 
instancia, destaca que el 15% de los participantes que atendieron el primer debate no están 
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interesados en ver el segundo. En cambio, el 43% de quienes no atendieron el debate, afir-
maron que no verían o escucharían el siguiente debate. El 72% de los encuestados dijo que 
sí atendería el debate subsecuente, que es mayor al 56% que sí atendió al primer ejercicio de 
discusión de las candidatas y el candidato. Sobresale que hay mayor desinterés por parte del 
grupo etario de entre 23 y 27 años ya que el 33% mencionaron que no atenderán al segundo 
debate. Este valor es mayor al porcentaje manifestado por el grupo etario de 18 a 22 años, que 
asciende a 26%.

Tabla 2
Frecuencia de personas que atendieron y no atendieron al debate y su interés por atender al segundo 
debate presidencial.

Grupo etario
Atendió al debate No atendió el debate

Está interesado No está interesado Está interesado No está interesado

Entre 18 y 22 años 205 117 36 79

Entre 23 y 27 años 49 16 10 23

Total 254 133 46 102

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, se identificó la intención de voto de los participantes del estudio con respec-
to a lo escuchado o visto en el primer debate. La tabla 3 deja ver que el 81% del total de los 
participantes emitiría su sufragio en la fecha prevista por el organismo electoral. No obstante, 
de este porcentaje, sólo el 60% atendieron al primer debate. Asimismo, el 11% del total de la 
muestra indicó no estar interesado en el debate, ni tener intención de votar. El 18% del total 
de los encuestados no emitirán su voto, independientemente de haber atendido o no al primer 
debate. 

Tabla 3
Frecuencia de personas que atendieron y no atendieron al debate y su interés por emitir su voto.

Grupo etario
Atendieron al debate No atendieron el debate

Si emitirán su voto No emitirán su 
voto Si emitirán su voto No emitirán su 

voto

Entre 18 y 22 años 208 33 147 49

Entre 23 y 27 años 51 8 29 10

Total 259 41 176 59

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

La intención del debate es tener un espacio en el que los contendientes del proceso electoral 
puedan dar a conocer sus propuestas para ser llevadas a cabo durante su mandato. Al mismo 
tiempo, este espacio permite conocer dichas propuestas, de manera que puedan incidir en la 
percepción no sólo del ciudadano sobre los candidatos, si no de la propia visión que se tiene 
de la política. Así, el hecho de que sólo una proporción de los encuestados designe como parte 
de sus actividades el ver o escuchar el debate, se contrapone a lo que ya ha expuesto Di-Stefano 
(2020), que ha señalado la importancia de utilizar este formato para acercar información de 
tipo electoral al receptor. 

Además, se aprecia que en esta muestra hay una tendencia de participación política del sec-
tor juvenil, aunque este comportamiento es un poco más marcado en el grupo etario en el 
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que atenderá a su primera elección. Este comportamiento llama la atención, pues como han 
mencionado Soto-Zazueta y Cortez (2014), en México, en otros procesos electorales previos 
–cómo los efectuados los 90’s y los que se realizaron en la primera década de este siglo–, se 
habían presentado altos niveles de abstencionismo en el país. Esta tendencia cambió en la elec-
ción presidencial de 2018, en donde hubo mayor participación electoral (Mellado-Hernández, 
2019) que en la que es motivo de este estudio. No obstante, habrá que dar seguimiento a 
estas cifras, al menos para el caso de la muestra que se ha analizado en este trabajo (Vallejo y 
Santiago, 2024). 

Las razones que los jóvenes que integran la muestra señalaron sobre su restringida participa-
ción política en este ejercicio político denotan el fenómeno del political disengagement, que de 
acuerdo con algunos autores (Uberoi y Johnston, 2022; Zhang, 2022) es recurrente en el gru-
po etario que se analizó. Junto a este fenómeno, identifican también el institutional disaffection 
(Torcal et al., 2002; Linek, 2016; Feddersen et al., 2024), como dos de las grandes explica-
ciones del por qué no hay una intención de voto o de acercarse a conocer lo que sucede en la 
campaña electoral. Tal vez, en lo que atañe a los participantes del estudio, haga falta involucrar 
a este sector en la vida política a partir de actividades como el voluntariado, o acercándose con 
sus pares que sí están interesados en estos temas, como ya subrayaba Quintelier (2015); o bien, 
desarrollando una cultura política desde el seno familiar (Bacovsky y Fitzgerald, 2023) o, local 
(Cernadas-Ramos et al., 2016). 

Por su parte, los encuestados hacen referencia a la necesidad de generar credibilidad en el elec-
torado a través de propuestas y proyectos que involucren a este sector (Gómez-Tagle y García, 
2021). Estas acciones pueden propiciar un mayor nivel de participación y confianza de los 
ciudadanos y una percepción de representación por quienes los gobiernan (Morales-Quiroga, 
2020); también tiene cierta incidencia en las urnas al momento de la elección, y al mismo 
tiempo, apoya a la continuidad del sistema democrático y su legitimación ante la propia so-
ciedad (Rivera, 2019).

Este ejercicio ha resultado significativo, dado que se tiene información de primera mano de 
los electores jóvenes, quienes precisamente emitirán un voto en muchos más procesos electo-
rales y a quienes es necesario conocer, Dichos datos pueden considerarse para lograr concretar 
campañas que se ajusten a sus nuevas necesidades de información, como por ejemplo aquellas 
orientadas a la percepción de los procesos políticos. Igualmente, estos resultados son un aporte 
para la generación de procesos comunicativos que tengan en cuenta soportes digitales diversos 
para la difusión de información. 

Conclusiones

Los resultados de esta investigación destacan la compleja relación entre los jóvenes mexicanos 
y la participación política en un contexto de apatía y desconfianza hacia las instituciones. Aun-
que la juventud representa un sector estratégico para el desarrollo democrático de México, los 
niveles de participación en procesos electorales como los debates presidenciales siguen siendo 
desiguales, debido a factores como el desencanto por la política tradicional, percepciones de 
corrupción y falta de eficacia en la gestión gubernamental. Este estudio resalta que, aunque 
muchos jóvenes atendieron el primer debate de 2024, existe una evidente preferencia por 
medios digitales y redes sociales, evidenciando una transformación en los canales de consumo 
informativo que debe ser considerada en futuras estrategias políticas. Se atiende así el objetivo 
específico c).

En relación con los objetivos planteados, la investigación mostró diferencias entre los jóvenes 
de 18-22 años, quienes en su mayoría votan por primera vez, y aquellos de 23-27 años, quie-
nes ya han tenido experiencias previas en elecciones. Mientras que los primeros demostraron 
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un mayor interés en el debate y una inclinación hacia la participación, los jóvenes con expe-
riencia electoral reflejaron un nivel de interés ligeramente menor, lo cual podría relacionarse 
con la acumulación de experiencias previas de desencanto. Además, las razones que llevaron a 
algunos jóvenes a no seguir el debate incluyen la falta de tiempo, desconocimiento del horario 
y, en menor medida, la indiferencia hacia las propuestas de los candidatos, lo cual subraya la 
importancia de mejorar los mecanismos de difusión y acceso a este tipo de ejercicios. De esta 
forma, se atiende a los objetivos específicos a) y b).

Asimismo, el análisis del contexto y el marco teórico sugieren que el desafecto institucional y 
el desinterés político son barreras clave que deben abordarse si se busca fomentar una cultura 
política participativa entre los jóvenes. Las teorías de participación cívica juvenil y los concep-
tos de political disengagement y disaffection proporcionan un marco útil para entender la baja 
disposición a involucrarse en actividades políticas, resaltando la necesidad de estrategias que 
no sólo informen, sino que también generen un sentido de pertenencia y confianza hacia el 
sistema democrático.

Este trabajo se limitó a analizar la participación de los jóvenes de entre 18 y 27 años, en cuanto 
al primer debate y su opinión sobre participación política. Si bien, los dos grupos etarios que 
se abordaron no se representan de forma proporcional con respecto a la población atendiendo 
a cada estrato, el estudio proporciona información muy valiosa acerca de la valoración que 
tienen este sector sobre la política en México. Tomando en cuenta lo anterior, como líneas de 
investigación futuras, se propone el seguimiento de estos encuestados tanto en lo que respecta 
a su emisión de voto cómo en la incidencia de la observación o escucha de los debates subse-
cuentes durante el proceso electoral analizado.

Este estudio subraya la importancia de adaptar las estrategias de comunicación y participación 
a los intereses y expectativas de los jóvenes, particularmente a través de entornos virtuales, los 
cuales se utilizan con mayor recurrencia en la actualidad. Asimismo, se sugiere que las cam-
pañas y propuestas políticas deben centrarse en la autenticidad y coherencia, promoviendo 
no sólo el acceso a la información, sino también la percepción de que su participación puede 
generar cambios significativos en la sociedad. Así, se requiere para consolidar una ciudadanía 
joven activa y comprometida, un enfoque integral que fomente la transparencia y la congruen-
cia en los representantes políticos, acercando así a los jóvenes a un sistema que perciban como 
legítimo y digno de confianza para este sector.

En conclusión, se identifican puntos clave para el diseño de futuras estrategias que propicien 
la participación juvenil en México. Reconociendo la importancia de este grupo en la con-
solidación democrática del país, se espera que los hallazgos y recomendaciones sirvan como 
elementos orientadores para el desarrollo de políticas y campañas más efectivas y alineadas con 
las demandas de la juventud, contribuyendo a una cultura política más dinámica, inclusiva y 
comprometida con el desarrollo democrático de México.
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