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RESUMEN
A pesar de los recientes esfuerzos para examinar los resultados políticos del uso de las redes sociales, se sabe poco sobre
el refuerzo del empoderamiento político. Es vital comprender los elementos que influyen en el nivel de empoderamiento
político. Por lo tanto, este documento utilizó una muestra de votantes paquistaníes (n=410) del grupo de edad de 18 a 29
años para ofrecer información sobre cómo el uso de las redes sociales junto con otros comportamientos políticos, como el
partidismo, la expresión política y el interés político, afectan al empoderamiento político. La Teoría de la Identidad Social
(TIS) y la Teoría de la Elección Racional proporcionaron la base teórica para las variables de este estudio. Los análisis
estadísticos se realizaron utilizando mínimos cuadrados parciales (PLS) para evaluar los efectos de cuatro variables, es decir,
el uso de las redes sociales, el partidismo político, la expresión política y el interés político, en el empoderamiento político.
Este estudio hizo una contribución significativa a la literatura de investigación al combinar ambas teorías en un solo marco. El
trabajo también amplía la literatura sobre el interés político al introducirlo como moderador entre la relación inconsistente de
la expresión política y el empoderamiento político. Los resultados demostraron que el partidismo y el uso de las redes sociales
influyeron positivamente en la expresión política entre los votantes jóvenes. Además, el interés político moderó positivamente
la relación entre la expresión política y el empoderamiento político.

ABSTRACT
Despite recent efforts to examine the political outcomes of social media use, little is known about the reinforcement of political
empowerment and moderating effect of political interest. It is vital to understand the elements that influence the level of
political empowerment. Therefore, this paper used a sample of Pakistani voters (n=410) aged 18-29 to offer insight into
how social media use alongside other political behaviors, such as partisanship, political expression, and political interest, affect
political empowerment. Social IdentityTheory (SIT) and rational choice theory provided the theoretical underpinning for the
variables of this study. The statistical analyses were performed using Partial Least Squares (PLS) to assess the effects of four
variables i.e., social media use, political partisanship, political expression, and political interest, on political empowerment.
This study made a significant contribution to the research literature by combining SIT and rational choice theory in one
framework. This study also expands the literature on political interest by introducing political interest as a moderator between
the inconsistent relationship of political expression and political empowerment. Our results demonstrated that partisanship
and social media use positively influenced political expression among young voters. Moreover, political interest positively
moderated the relationship between political expression and political empowerment.
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1. Introducción
La viabilidad del discurso político de las redes sociales en la democracia participativa, que conduce

a acciones políticas democráticas, ha sido objeto de investigación durante muchos años. Aparte del
trabajo teórico, muchos académicos también han intentado establecer una base empírica de la viabilidad
de las redes sociales como facilitadores del discurso democrático del público (Boulianne, 2015). Sin
embargo, la posición del discurso político de las redes sociales se refuerza en comparación con el discurso
político de los medios tradicionales, es decir, la televisión, y su papel en el mantenimiento de los valores
políticos democráticos en el contexto social y político de Pakistán. Por ejemplo, muchas influencias y
presiones sociales y políticas ponen barreras a la cobertura de las noticias en los medios de comunicación
tradicionales para que cumplan su delicado papel de sostener la democracia en Pakistán. Los canales de
televisión en Pakistán se gestionan en dos configuraciones diferentes. La televisión nacional de Pakistán
está gestionada por el Estado y los canales de televisión privados son de propiedad privada. Los efectos del
limitado debate racional independiente pueden observarse especialmente en los medios de comunicación
nacionales paquistaníes por ser el portavoz del gobierno, mientras que, en el caso de los medios privados,
la situación es un poco diferente, ya que en este caso los medios están controlados principalmente por
la publicidad, el gobierno y la propiedad cruzada de los medios (Riaz, 2007). Este discurso mediado no
sirve a los valores políticos democráticos y no fomenta la metáfora de la transparencia. Además, los siete
años de múltiples regímenes dictatoriales y el limitado alcance de la libertad de expresión han sumido al
país en la confusión política y económica.

Durante el resto del periodo, Pakistán se enfrentó a obstáculos en la ejecución del proceso político y
en el traspaso fluido de los regímenes democráticos de un partido político a otro. Sin embargo, durante y
después de las elecciones de 2013, la transformación de la estructura política de Pakistán proporcionó un
amplio espacio a todos los partidos políticos existentes y emergentes. La estructura política de Pakistán se
basó durante décadas en el bipartidismo (Liga Musulmana de Pakistán y Partido Popular de Pakistán). Sin
embargo, la aparición de un tercer partido político, el Pakistan Tehreek-e-Insaf, transformó la estructura
política de Pakistán. Esta transformación se tradujo en la expansión no solo del número de partidos políticos,
sino también de la expansión dentro de los partidos políticos. Todas las células de redes sociales de los
partidos políticos funcionaban antes de las elecciones de 2013, lo que redujo su dependencia de los
medios tradicionales para la cobertura de sus campañas políticas. Los partidos políticos, sus partidarios
y los votantes utilizan ampliamente las plataformas de las redes sociales para su expresión política (Zeib,
2022). No obstante, la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación exige
reexaminar la cultura participativa tradicional y crear nuevos espacios de debate público para fomentar la
política democrática.

1.1. Antecedentes de la capacitación política
El estudio se basa en dos argumentos sobre la relación de la expresión política y el empoderamiento

político. En primer lugar, el estudio mide los efectos del uso de las redes sociales y el partidismo político en
la expresión política, y, en segundo lugar, que la expresión política mejora el empoderamiento político entre
los jóvenes bajo la condición del interés político como factor moderador. De hecho, hemos encontrado
fuertes evidencias de que la expresión política en las redes sociales es un predictor muy sustancial del
empoderamiento político de los usuarios (Loader et al., 2014). Sin embargo, la cuestión sobre la fuerza
de esta relación y bajo qué condiciones existe tiene una importancia fundamental en una estructura
democrática de cualquier país. El sistema político de Pakistán está potencialmente influenciado por las
fuertes afiliaciones políticas de los votantes. Los votantes en general de Pakistán siguen mostrando su
afiliación a los partidos políticos para la participación política democrática y la otra cara de la moneda es
que los partidos políticos también fortalecen su base partidaria con sus partidarios y votantes (Tariq et al.,
2022).

Existe un creciente interés académico en explorar cómo cambia la dinámica de la comunicación
política cuando es comunicada por un yo políticamente interesado. Los que tienen un mayor nivel de
interés político pueden producir más empoderamiento político que los que tienen un menor nivel de
interés político o no tienen ningún interés político (Maurissen, 2020). Dada la proposición anterior, la
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erudición discutida en el estudio se basa en una relación inconsistente entre la expresión política y el
empoderamiento político de los usuarios. No obstante, el objetivo principal de este estudio es investigar
la relación incoherente entre la expresión política y el empoderamiento político, lo que obligó a los
investigadores a explorar el interés político, que posiblemente pueda mejorar la eficacia de la expresión
política para el empoderamiento político.

Sin embargo, este estudio en curso está diseñado para saber si la expresión política en las redes sociales
y la expresión política basada en el partido aumentan el empoderamiento político de los jóvenes y, además,
si el aumento del empoderamiento político está sujeto a los efectos moderadores del interés político. Por
eso, proponemos las siguientes hipótesis.

• H1: El uso de las redes sociales tiene una relación positiva directa con la expresión política de
los jóvenes.

• H2: El partidismo tiene una relación positiva directa con la expresión política de los jóvenes.
• H3: La expresión política tiene un vínculo positivo directo con la capacitación política de los

jóvenes.
• H4: La relación entre la expresión política y el empoderamiento político está moderada

positivamente por el interés político.

2. Fundamentos teóricos
La teoría de la elección racional postula que los comportamientos económicos y sociales de los

individuos se basan en sus propios intereses. Las personas seleccionan entre muchas opciones y hacen
una elección deliberada comparando costes y beneficios en lugar de lo que los psicólogos denominan
decisiones inconscientes o semirracionales. Muchos sociólogos adaptaron la teoría de la elección racional
para explicar los intercambios sociales, es decir, el cálculo de costes y recompensas en las relaciones
sociales impulsa los comportamientos sociales (Blau, 1964; Homans, 1958). Sin embargo, Harrop yMiller
(1987) explican el fenómeno de la elección racional en el partidismo y argumentan que el partidismo influye
en el comportamiento de voto de un individuo cuando la afiliación al partido, que ya se basa en el interés
propio del individuo, está de acuerdo con las propuestas políticas de un partido político. Ponen las bases
del partidismo político en las decisiones racionales de los votantes. Además, explican que las personas
toman decisiones deliberadas sobre la base de elecciones racionales, teniendo una justificación detrás de
cada decisión. En este marco, creemos que, en una estructura democrática, los valores políticos como el
pensamiento político liberal e independiente y la independencia a la hora de elegir en el proceso de toma
de decisiones (elecciones racionales) también deberían prevalecer en el sistema político del país, lo cual
es básicamente argumentado por los teóricos de la elección racional.

La capacidad de los ciudadanos para evaluar la calidad democrática del proceso político es un factor
determinante del interés político. Por un lado, si la deliberación mejora el empoderamiento político de los
ciudadanos, también requiere un interés político para el proceso de deliberación (Morrell, 2005). Por lo
tanto, esperamos que, si los ciudadanos tienen más interés político, muestren más poder político tomando
decisiones racionales.

La base teórica del fenómeno del partidismo se establece en la Social Identity Theory (SIT) de Henry
Tajfil, desarrollada en 1974. La teoría explica los aspectos conductuales de la pertenencia al grupo de un
miembro individual (Tajfel, 1974). La SIT explica el proceso cognitivo del yo interior de un individuo y la
motivación conductual relacionada en un grupo como resultado. En la estructura política democrática de
cualquier país, la gente quiere identificarse con una determinada afiliación política. El deseo de vincularse a
diferentes grupos sociales y políticos es un instinto humano. El partidismo ocupa un lugar muy significativo
en la vida política de una persona que sigue evolucionando con más fuerza en la vida de un joven (Shively,
1979). Debido a las lealtades partidistas, el impacto del partidismo político es muy profundo, ya que se
transmite de una generación a la siguiente.

Retomando la posición de los procesos identificados por la SIT, el partidismo político tiene el valor
de ejecución que motiva a los partidarios a comportarse de una manera particular asociada a los grupos
políticos. Aunque los miembros de los grupos políticos están más vinculados por asociaciones ideológicas
que por vínculos de proximidad, comparten puntos de vista e intereses comunes en su círculo grupal.
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Por otro lado, los miembros, que tienen alguna afiliación ideológica, tratan de buscar a las personas de
los mismos rasgos, comportamientos y puntos de vista que se encuentran en los partidarios del grupo y
animan a los otros miembros a buscar actualizaciones políticas (Großer & Schram, 2006).

3. Revisión de literatura
La relación de la expresión política en las redes sociales con la eficacia política ha sido objeto de una

considerable atención por parte de los estudiosos de la comunicación en todo el mundo. Los estudios más
recientes se centran en el discurso político de las redes sociales para la conciencia y el empoderamiento
político de los jóvenes, la búsqueda de noticias, las campañas políticas y las actividades políticas en línea y
fuera de línea (Ahmad et al., 2020), algunos de ellos utilizando datos transversales y otros utilizando datos
de panel.

Sin embargo, durante el proceso de revisión sistemática de la literatura relevante, reflexionamos
sobre las tendencias de investigación anteriores y recientes en los estudios de medios, comunicación y
ciencias políticas. La erudición sobre este tema se apoya en una plétora de estudios basados en tres
supuestos teóricos. La primera hipótesis se refiere a la relación de los medios de comunicación social y la
expresión política de base partidista con el empoderamiento político. La segunda trata de la relación causal
pero inconsistente entre la expresión política y el empoderamiento político, y la tercera, de las variables
moderadoras en la relación de la expresión política y el empoderamiento político.

3.1. El uso de las redes sociales fomenta la expresión política
El uso de las redes sociales se refiere al uso intencionado y frecuente de las redes sociales para obtener

información política (Zolkepli et al., 2018). Lo conectamos con la información política para desarrollar
una comprensión de las cuestiones políticas. Los sitios web populares de las redes sociales han iniciado
un nuevo escenario de debates, charlas y otras formas de expresión. La expresión política se refiere a
expresar las emociones y los sentimientos personales sobre la política a través de diversas herramientas de
las redes sociales (Chen & Chan, 2017).

La capacidad de las redes sociales para mejorar los resultados predecibles de la expresión individual
al comunicarla a un número ilimitado de miembros de la red de forma inmediata, ha hecho que ocupe un
lugar único en la investigación de la comunicación (Gil-de-Zúñiga et al., 2014). Además, las generaciones
más jóvenes tienden a utilizar las redes sociales de forma más consistente para la participación activa y la
integración social (Colás-Bravo et al., 2013).

El rápido crecimiento de los cambios tecnológicos en los medios digitales ha abierto las oportunidades
de expresión política también para los jóvenes de Pakistán. Casi todos los partidos y candidatos políticos
tienen cuentas en las redes sociales y comparten varias publicaciones y tuits al día. Además, los jóvenes
votantes hacen un uso importante de las redes sociales para buscar información política y debatir y
compartir opiniones políticas (Ali & Fátima, 2016). Skoric et al. (2016) iniciaron una investigación empírica
sobre el papel del uso de las redes sociales en el fomento de la expresión política de los usuarios en el Asia
confuciana. Descubrieron que el uso de las redes sociales anima a los usuarios a compartir su yo político
y a expresar sus opiniones en las redes sociales.

3.2. El partidismo político fomenta la expresión política
La investigación describe que aquellos que tienen un fuerte partidismo o puntos de vista ideológicos

políticamente extremos tienden a expresarse políticamente más a través de varias plataformas en línea
y fuera de línea que aquellos con un bajo nivel de partidismo o con no partidismo (Moffett & Rice,
2018). El partidismo se refiere al sentido de cercanía y apego del individuo hacia un partido político en
particular (Huddy et al., 2010). Estar identificado con un partido político muestra un fuerte sentimiento
de apego psicológico a ese partido político. Además, estas expresiones asociadas a las identificaciones
partidistas se relacionan positivamente con un aumento del empoderamiento político de los individuos y la
motivación para participar en actividades políticas (Dancey & Goren, 2010). Sin embargo, los partidarios
débiles o moderados eran menos propensos a expresar sus opiniones minoritarias en Facebook debido
a la diferencia de opinión con los que son mayoritarios (Kim, 2018). Teniendo en cuenta los efectos de
moderación de un mayor acuerdo entre cohortes y una mayor confianza en los partidos políticos, un fuerte
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partidismo político también mejora el compromiso cognitivo y de comportamiento en los debates políticos
y las diversas formas de expresión en línea (Chan, 2018).

3.3. Relación inconsistente entre la expresión política y el empoderamiento político
Hasta ahora, la literatura académica fluctúa entre una visión excesivamente optimista de los efectos

políticos de las redes sociales y una evaluación crítica del uso de estas plataformas. Existe un
considerable número de investigaciones que demuestran que los efectos del uso de las redes sociales
en el empoderamiento político son desiguales y difícilmente simétricos, y que los efectos varían en función
del contexto, los factores que intervienen, la demografía, etc. El empoderamiento político es un fenómeno
psicológico (Spreitzer, 1995) que se refiere a la capacidad de los ciudadanos para analizar las cuestiones
políticas, tomar decisiones políticas y ejercer su capacidad de organizar y movilizar a la comunidad de
forma libre e independiente (van-Dop et al., 2016). Según Boulianne (2015), los efectos de la expresión
política en las redes sociales varían entre los jóvenes y la población general, los diferentes tipos de usuarios,
el uso activo y pasivo de las redes sociales, los usos basados en los intereses, y para los datos transversales
y de panel. Sin embargo, un examen exhaustivo de la investigación mencionada divulga que existen
carencias sustanciales en la literatura, específicamente en lo que respecta al uso de variables intervinientes,
que pueden ayudar a mejorar el efecto de la variable explicativa.

Hasta ahora, hemos llegado a la conclusión de que la comunidad científica tiene un consenso
compartido sobre la relación de la expresión política y sus efectos en el empoderamiento político de
los usuarios. Sin embargo, la confirmación sobre la fuerza de esta relación, es decir, fuerte o débil, la
dirección de la relación, es decir, positiva o negativa, y si se trata de una relación directa o indirecta
aún no está clara (Boulianne, 2015). Muchos estudios, a pesar de tener una relación positiva entre la
expresión política y el empoderamiento político, no pudieron explicar una alta varianza (Gil-de-Zúñiga
et al., 2014). La cuestión central aquí es si los efectos están relacionados principalmente con el uso
de los medios digitales o si están asociados a las personas que están más interesadas políticamente. Este
argumento, en primer lugar, muestra la relación inconsistente o desencadenante de las expresiones políticas
con el empoderamiento político en la que coinciden muchos investigadores y, en segundo lugar, explica
la importancia de la moderación del interés político entre esta relación inconsistente.

El interés político se refiere a la atención personal hacia las noticias políticas y los asuntos de actualidad
con la observación aguda de las actividades políticas y la búsqueda de información política a partir de una
comunicación cotidiana (Himelboim et al., 2012). Muchos estudiosos de la comunicación contemporánea
refutan el interés político como clave para el mantenimiento de la democracia y consideran que el interés
político es un precursor decisivo de la eficacia política, es decir, de la autocomprensión de las capacidades
políticas y de que las propias acciones políticas afectan al proceso político (Prior, 2019). Kalogeropoulos et
al. (2017) encontraron una espiral positiva de refuerzo y sugieren que los ciudadanos altamente motivados

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 101-112



C
om

un
ic

ar
,7

4,
X

X
X

I,
20

23

106

o políticamente activos son más propensos a entrar en largas discusiones y a comentar las publicaciones
de otros, lo que requiere principalmente el interés político para procesar la información. Nuestro estudio
implica que, si el interés político puede resultar una variable explicativa eficaz, también puede ser una
variable moderadora eficaz.

Sin embargo, este artículo se basa en la pregunta «¿Puede el interés político del individuo mejorar la
capacidad de expresión política para el empoderamiento político de los jóvenes?» especificando que se
espera que la expresión política efectiva tenga una fuerte relación con el empoderamiento político, que es
moderado por el interés político para lograr los objetivos deseados.

No obstante, Bimber et al. (2015) revelaron argumentos contradictorios y encontraron una relación
positiva y consistente del uso de los medios digitales con las conversaciones políticas y el voto por tener un
menor interés político. Sin embargo, creemos que la relación negativa muestra una implicación igualmente
efectiva del interés político como una importante variable moderadora.

Por lo tanto, a la par de los argumentos mencionados y a la luz de la literatura anterior, la viabilidad de las
redes sociales o de la expresión política basada en el partido para los modelos de empoderamiento político
se debilita, declinando el paradigma directo de la expresión política y el empoderamiento y compromiso
político. En consecuencia, encontramos una gran coincidencia en una variable moderadora sustancial
del interés político como mecanismo legitimador importante. Basándonos en la literatura anterior y en las
hipótesis mencionadas, diseñamos el siguiente marco conceptual, tal y como se muestra en la Figura 1.

4. Métodos y medidas
4.1. Marco y diseño del estudio

Debido a la creciente importancia de la juventud en Pakistán, nos hemos centrado en los jóvenes
votantes como unidad de análisis en este estudio. Según el Ministerio de Asuntos de la Juventud de
Pakistán, las personas de entre 15 y 29 años se consideran jóvenes (Ashraf et al., 2013). Sin embargo, la
edad para votar en Pakistán comienza a partir de los 18 años, por lo que se consideraron como población
de estudio las personas de entre 18 y 29 años. Según el último censo de población, la población total de
Pakistán es de 207.774.520 personas.

Los jóvenes votantes comprenden el 29% de la población total, que es aproximadamente 60.254.611
(Naciones Unidas para el Desarrollo Pakistán, 2018). Para determinar el tamaño de la muestra y demostrar
resultados seguros, combinamos el análisis de potencia G con la fórmula de Krejcie y Morgan (1970). G-
power 3.1.9.7 determinó un tamaño de muestra de 85 para cuatro predictores. Se calcula una potencia
de 0,80 para este tamaño de muestra. Como la población del estudio era heterogénea, para obtener la
máxima potencia se recomienda aumentar el tamaño de la muestra (Hair et al., 2019). Aquí, aplicamos
la fórmula de Krejcie y Morgan (1970) y aumentamos el tamaño de la muestra a 385. Recibimos 410
respuestas utilizables que arrojan una potencia de 0,9, lo que es suficiente para afirmar que los resultados
son seguros.

Debido a la propagación de la COVID-19, recogimos los datos a través de una encuesta en línea
utilizando un muestreo de bola de nieve que es apropiado en ausencia de un marco muestral (Bobbie,
2013). Se tardó cuatro meses en recoger los datos de la encuesta, de julio a octubre de 2020. Sarstedt et
al. (2019) informaron que el muestreo de bola de nieve produce un sesgo en la muestra y un problema
de generalizabilidad. Para abordar estas cuestiones, se recomienda aumentar el tamaño de la muestra y
comparar la proporción de sexos en la demografía de la muestra con la proporción de las estadísticas de la
población nacional. El análisis del poder G, la proporción de hombres y mujeres en los datos demográficos
demuestra la verdadera representación de la población de Pakistán (Tabla 1). Por lo tanto, se abordaron
las cuestiones de la representación real y el sesgo de la muestra.

4.2. Medición
La respuesta de los participantes se registró en una escala Likert de 5 puntos. Para el uso de las

redes sociales, el interés político y el empoderamiento político la escala oscilaba entre «totalmente en
desacuerdo» y «totalmente de acuerdo». Sin embargo, para el partidismo la escala iba de «débil» a
«extremadamente fuerte», y para la expresión política de «nunca» a «todas las veces».
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Los ítems de uso de las redes sociales se adaptaron de la investigación de Zolkepli et al. (2018), ítems
de interés político de Bimber et al. (2015), Becker y Copeland (2016) y Himelboim et al. (2012), ítems de
empoderamiento político de van-Dop et al. (2016) y Spreitzer (1995), los ítems de partidismo de Huddy
et al. (2010) y Chan (2018), y los ítems de expresión política de Gil-de-Zúñiga et al. (2014) y Chen y
Chan (2017).

Aunque todos los ítems para medir las variables se adaptaron a partir de investigaciones anteriores, aún
así pasamos por un riguroso proceso de validación.

Se consultó a un grupo de expertos compuesto por tres académicos. Sus comentarios se incorporaron
para modificar los artículos. A continuación, realizamos un estudio piloto entre 50 encuestados. Los
resultados del estudio piloto nos ayudaron a perfeccionar la escala de medición para este estudio.

5. Resultados
5.1. Datos demográficos

Los datos demográficos muestran que la mayoría de los participantes eran hombres (52,20%), seguidos
de las mujeres (47,80%). Las estadísticas sobre los usuarios de las redes sociales en el mundo respaldan
estos resultados (Barnhart, 2021). El grupo más numeroso (43,20%) de los encuestados tenía entre 22
y 25 años, lo que coincide con el estudio anterior que mostraba que el mayor porcentaje de usuarios
jóvenes de las redes sociales tenía entre 21 y 25 años en Pakistán (Zulqarnain & Taimur-ul-Hassan, 2017).
La Tabla 1 presenta detalles demográficos, así como características interesantes de la población pakistaní
publicadas por el gobierno de Pakistán que hacen referencia a nuestros hallazgos.

La validación del modelo de medición y estructural para el análisis de trayectorias PLS se llevó a cabo
empleando Smart PLS 3.3.3. Para evaluar la colinealidad de los datos de una sola fuente se midió el factor
de inflación de la varianza (FIV) y se encontró el FIV entre el rango aceptable de cinco o menos (FIV≤5)
según las indicaciones de Hair et al. (2017).

5.2. Evaluación del modelo de medición
Se aplicó el criterio de fiabilidad de consistencia interna, validez convergente y validez discriminante

para la evaluación del modelo de medición (Hair et al., 2017). Los criterios para determinar la fiabilidad
de consistencia interna se etiquetan como alfa de Cronbach (α>0,60), fiabilidad compuesta (FC>0,70)
y rho de Henseler (ρA>0,70) (Ramayah et al., 2018), que se ilustran en la Tabla 2.
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Para evaluar la validez convergente del constructo se recomiendan las cargas externas de los
indicadores y la varianza media extraída (VME). En este estudio, mantuvimos los ítems con una carga
superior a 0,60. Se eliminaron únicamente los ítems necesarios para cumplir con el criterio de la Varianza
Media Extraída (VME>0,50) o con la carga inferior a 0,5 (Hair et al., 2017). Siguiendo estos pasos,
se eliminó EMP4 con carga 0,629 para establecer el criterio VME de validez convergente para el
empoderamiento político. Todos los valores relevantes para la validez convergente figuran en la Tabla
2.

La validez discriminante garantiza que cada constructo es único y mide empíricamente un fenómeno
diferente de otros constructos del mismo marco. Utilizamos el criterio tradicional de Fornell y Larcker
(1981) y el criterio Heterotrait-Monotrait (HTMT) para evaluar la validez discriminante.

Según Fornell y Larcker la validez discriminante se establece si los valores de la diagonal de cada
constructo son mayores que sus correspondientes coeficientes de correlación. Para la relación de
correlaciones Heterotrait-Monotrait (HTMT), Henseler et al. (2015), en un debate sobre el nivel de
umbral HTMT, afirmaron que es discutible. En este estudio, siguiendo la recomendación de Gold et al.
(2001) y Teo et al. (2008), consideramos 0,90 (HTMT0,90) como nivel umbral y cumplimos la validez
discriminante (Tabla 3).

5.3. Evaluación del modelo estructural
Tras cumplir los requisitos, evaluamos el modelo estructural para medir la capacidad de predicción

del modelo y la relación entre los constructos (Hair et al., 2017). Para comprobar la importancia de la
relación, seguimos la directriz de Ramayah et al. (2018) y realizamos un bootstrapping de 410 casos con
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5.000 muestras. Los resultados de las relaciones directas e indirectas en el análisis del camino estructural,
referidos a los jóvenes votantes paquistaníes, se presentan en la Tabla 4. Encontramos una relación positiva
y significativa entre el uso de las redes sociales y la expresión política (β=0,235, p=0,000, t=5,182). Por
lo tanto, el H1 se aseguró un apoyo sustancial. El coeficiente de trayectoria entre el partidismo y la
expresión política (β=0,365, p=0,000, t=8,563) fue positivo y significativo. El resultado es favorable a
H2 y sugiere que los encuestados con comportamiento partidista tienen tendencia a la expresión política.
Asimismo, la expresión política resultó ser un predictor positivo del empoderamiento político (β=0,160,
p=0,000, t=3,727). Por lo tanto, también se respaldó H3. Además de los valores β, p y t, los resultados
del intervalo de confianza corregido por el sesgo (CIBC por sus siglas en inglés) también son necesarios
para informar sobre la fuerza del análisis de la trayectoria (Rasoolimanesh et al., 2021). La significación de
la relación se determina si el cero «0» no cae entre los niveles inferior y superior del intervalo de confianza
(Ramayah et al., 2018). Los resultados de la Tabla 4 ilustran que H1, H2 y H3 cumplen el criterio CIBC.

Probamos una relación de efecto indirecto para determinar el papel moderador del interés político
entre la expresión política y el empoderamiento político. Los resultados revelaron que el interés político es
un moderador significativo entre la expresión política y el empoderamiento político (β=0,067, p=0,032,
t=1,847). Por lo tanto, también se apoyó H4. Los resultados de las hipótesis indirectas sugieren que el
interés político como moderador refuerza esta relación. Además, los resultados de este estudio revelaron
que la variable de resultado del marco tiene un coeficiente de determinación (R2) moderado. R2 describe
el porcentaje de la varianza de la variable dependiente debida a las variables de predicción. En este
estudio, el valor R2para el empoderamiento político fue de 0,345 (Figura 2), lo que indica una precisión
predictiva moderada y satisfactoria del modelo (Hair et al., 2017).

6. Discusión
El objetivo de este artículo es explorar la cuestión principal de la investigación: «si el interés político

modera o potencia el efecto de la expresión política en el empoderamiento político de los jóvenes». El
estudio también constituye otras tres vías de relación. En primer lugar, explora la relación directa de las
redes sociales con la expresión política. En segundo lugar, descubre la relación del partidismo político y
la expresión política. En tercer lugar, indaga sobre los efectos de la expresión política en la capacitación
política de los jóvenes. El estudio se estructura a partir del marco teórico de la teoría de la elección
racional de los trabajos de George C. Homans (1958), Peter Blau (1964), y la teoría de la identidad social
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de Tajfel (1974). Se han llevado a cabo múltiples procedimientos estadísticos para medir la dirección, la
importancia y la fuerza de las relaciones. Los hallazgos identificaron una trayectoria positiva y significativa
para las relaciones del uso de las redes sociales con la expresión política, lo que es respaldado por muchos
estudios anteriores y contemporáneos (Bimber et al., 2015). Los resultados del estudio también sugieren
una relación positiva y significativa de la afiliación partidista de los jóvenes con su expresión política. Varios
estudios relevantes respaldan estas conclusiones. El partidismo ha demostrado ser una variable clave que
fomenta la expresión política en diversos temas políticos (Dancey & Goren, 2010; Kim, 2018). Estos
estudios se llevaron a cabo en los entornos políticos estables y las democracias fuertes de Estados Unidos
y Corea del Sur. Sin embargo, el mismo resultado en el caso de la democracia en desarrollo de Pakistán
en un entorno político turbulento demuestra la consistencia del partidismo para influir en la expresión
política. Además, los resultados muestran que la expresión política en cualquiera de sus formas aumenta
la probabilidad de empoderamiento político de los jóvenes.

El objetivo de este estudio era explorar los dos requisitos del marco teórico general. Los resultados del
estudio están suficientemente en consonancia con la teoría de la elección racional, que plantea una gran
confianza en las decisiones deliberadas del individuo en materia de selección. Los resultados sugieren
que el interés político es un moderador sustancial que potencia el efecto de la expresión política en la
capacitación política de los jóvenes. Por su parte, la teoría sobre el partidismo, es decir, la SIT, recuerda
la posición de comportamiento de un individuo como cohorte. Es más probable que se expresen en un
entorno del grupo que tiene una ideología similar. El partidismo político tiende a mostrar las mismas normas
políticas en los grupos políticos de la misma ideología que sugiere la SIT.

En Pakistán está muy extendida la creencia de que los jóvenes con estudios, sobre todo las mujeres,
se desinteresan por la política. Hay múltiples explicaciones para esta inactividad política. La ausencia
de formación política en forma de sindicatos estudiantiles, la debilidad de las condiciones económicas,
la victimización política por parte de las instituciones y el uso intensivo de las pantallas son algunas de
las razones que se presentan sistemáticamente (Hassan & Sabir, 2020). En cambio, los resultados de
este estudio negaron todo esto. La mayoría de los participantes en esta investigación eran licenciados
universitarios, el 47,80% eran mujeres y casi todos eran usuarios frecuentes de las redes sociales. Teniendo
en cuenta todas las posibles razones para la desactivación política, como se ha mencionado anteriormente,
los resultados de este estudio revelaron que el interés político de los encuestados desarrolla el sentido
de empoderamiento político entre los usuarios de las redes sociales. De la discusión anterior concluimos
que, si el objetivo es establecer una estructura política democrática en el país y la fuerza democrática
de los ciudadanos para la estabilidad de la configuración política, el interés político es un elemento muy
sustancial para catalizar el empoderamiento político de los jóvenes. Aunque el papel del interés político
en la configuración de los comportamientos políticos se ha estudiado en el pasado, su papel moderador
en la mejora de la capacitación política y en el contexto de Pakistán era novedoso en la literatura.

Basándose en la presente investigación, que destaca principalmente la importancia de las redes sociales
en la democracia y su efecto en el empoderamiento político, se determina también la importancia de la
expresión política para el empoderamiento político. Este estudio sugiere que los responsables políticos
de Pakistán deberían fomentar las redes sociales y los foros políticos para que los ciudadanos puedan
expresarse al máximo.

7. Limitaciones y recomendaciones
La principal limitación de este estudio está relacionada con los problemas de recogida de datos

causados por la pandemia de COVID-19. En un principio, se pretendía adoptar un enfoque de muestreo
por conglomerados multietapa para la recogida de datos. Esta técnica requería una administración física
que no era viable en ese momento. Para superar este obstáculo, aplicamos el muestreo de bola de nieve,
que supuso un cambio en el método de recogida de datos predeterminado. En segundo lugar, este estudio
es transversal. Si los datos se recogen en un diseño de investigación longitudinal durante y después de las
elecciones, los resultados pueden variar. La recogida de datos durante la campaña electoral ayudará a
dilucidar los efectos de las campañas políticas negativas y positivas. En cuanto a la distribución demográfica
de la población pakistaní, el 62,60% de la población del país vive en zonas rurales y el 37,40% en zonas
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urbanas (Banco Mundial, 2021). Por ello, este estudio recomienda a los futuros investigadores que lleven
a cabo un análisis multigrupo (AMG) para comparar las características políticas de la población rural y
urbana de Pakistán.
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