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Resumen 

La problemática de abasto irregular e insalubre de agua que 
se espera mundialmente para el año 2025, se ha estudiado 
desde la predicción de un comportamiento individual, 
razonado, planificado y sistemático de protección al medio 
ambiente soslayando su estudio desde los sentimientos de 
las comunidades. En consecuencia, se propone una 
aproximación a partir de la cual se derivan dos modelos en 
los que se incluyen doce determinantes de un Uso 
Sustentable de agua tanto para el Crecimiento Económico 
como para la Autonomía Relativa de las comunidades. 
Palabras clave; Situación de Abasto, Creencias 
Ambientales, Sentimiento de Comunidad y Uso Sustentable 
de Agua.   
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Abstract 

The problematic one of irregular and unhealthy supply of 
water that is expected world-wide for year 2025 has 
studied from the prediction of an individual behaviour, 
reasoned, planned and systematic of protection to the 
environment avoiding its study from the feelings of the 
communities. Consequently, an approach sets out from 
which two models are derived in which twelve 
determinants of water Sustainable Use for the Economic 
Growth as for the Relative Autonomy of the communities. 

Key words; Environmental situation of Supply, Beliefs, 
Feeling of Community and Water Sustainable Use 

 

En el mundo las principales problemáticas en torno al recurso agua son su 

abasto irregular e insalubre. Se estima que una quinta parte de la población 

mundial sufre escasez del vital líquido y que cinco millones de personas mueren 

cada año por injerir agua contaminada (Sartori y Mazzoleni, 2003).  

En este sentido, se calcula para el año 2025 una crisis mundial de abasto 

irregular e insalubre de agua en la que 2000 millones de individuos no dispondrán 

de agua bebible (Toledo, 2002). Dicha situación, será más probablemente 

recurrente en países como México en el que se espera una población de 150 

millones (INEGI, 2000), y cada persona necesitará 300 litros de agua diariamente 

para satisfacer sus necesidades básicas (Consejo Coordinador Empresarial, 

2001).  

Este contexto se aborda describiendo procesos socio histórico económicos, 

políticos, sociales y ambientales que derivaron, derivan y derivarán de un sistema 

de producción, consumo y especulación financiera conocido como Crecimiento 

Económico.  

A partir de la diferencia entre una entidad moderadora y una mediadora. 

Baron y Kenny (1986) se define moderación como la fragmentación de los efectos 

directos de un grupo de dos o más entidades independientes sobre una entidad 

focal dependiente (ver esquema 1). Es decir, el efecto de una entidad 
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independiente sobre una entidad focal dependiente disminuye o aumenta en 

función de la relación de una tercera entidad independiente con la primera entidad 

independiente. Dicho proceso moderador nos permite establecer cuándo ocurrirán 

los efectos expuestos.  

 

Esquema 1. Moderación: Fragmentación de los efectos directos de un grupo 

de entidades independientes sobre una entidad focal dependiente 

 

 

 

 

Fuente: Esquema elaborado a partir del planteamiento de Baron y Kenny 

(1986) 

En el proceso moderador están incluidas tres condicionantes: 

1) A debe estar directa y significativamente relacionado con C. 

2) A no debe estar alta y significativamente relacionados con B. 

3) B debe estar directa y significativamente relacionados con C. 

En tanto, una mediación es la transmisión de los efectos de un grupo de 

entidades independientes sobre una entidad focal dependiente (ver esquema 2). 

Dicho proceso mediador devela cómo y por qué ocurren los efectos expuestos.   

 

Entidad 
Independiente A 

Entidad 
Dependiente C 

Entidad 
Moderadora    B 

Interacción entre 
A y B 
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Esquema 2. Mediación: Transmisión  de los efectos indirectos de un grupo de 

entidades independientes sobre una entidad focal dependiente a través de una 

entidad intermedia. 

 

 

 

 

Fuente: Esquema elaborado a partir del planteamiento de Baron y Kenny 

(1986) 

En el proceso mediador están incluidas tres condicionantes: 

1) A y B no deben estar directa y significativamente relacionados con C. 

2) D debe estar directa y significativamente relacionada con C 

3) A y B deben estar alta y significativamente relacionados con D. 

Cabe señalar que los procesos moderadores son más frecuentes que los 

procesos mediacionales. Por consiguiente, se exponen a continuación ambos 

procesos moderadores y mediacionales en un contexto socio histórico conceptual.   

El impacto de dicho proceso en el comportamiento humano ha sido 

moderado y mediado por tres entidades. 

• El Estado y sus correspondientes políticas públicas ejecutadas por sus 

correspondientes instituciones, todo ello estudiado principalmente desde la 

Sociología, la Economía y la Ciencia Política. 

• Las comunidades y sus correspondientes innovaciones, autogestión y 

transferencia de hábitos y conocimientos, todo estudiado desde la Antropología, la 

Sociología y la Psicología. 

Entidad 
dependiente C 

Entidad 
Independiente B 

Entidad 
Independiente A 

Entidad 
Mediadora D 
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• Los individuos y sus correspondientes percepciones, valores, creencias, 

motivos, conocimientos, actitudes, habilidades, competencias, conductas y 

participación estudiados desde la Psicología y la Economía. 

En tal sentido, se aborda la problemática de abasto irregular e insalubre de 

agua a partir de los fundamentos de tres aproximaciones: (1) institucional (teoría 

de las relaciones funcionales entre variables que configuran modelos para explicar 

la estructura social, económica, ambiental organizacional y educativa de una 

problemática en torno a un Crecimiento Económico), (2) colectiva (teoría de las 

interrelaciones entre variables que explican los procesos comunitarios de una 

problemática en torno al Decrecimiento Económico) y (3) sustentable (teoría de las 

transacciones entre variables que explican los procesos intergeneracionales de 

una problemática en torno a un Desarrollo Sustentable).  

La exposición de la aproximación institucional implica la descripción y análisis 

socio histórico económico y político del Estado y los procesos psicológicos 

sociales y ambientales de los individuos. Es decir, la problemática de abasto 

irregular e insalubre de agua que se espera mundialmente para el año 2025, se ha 

estudiado desde la predicción de un comportamiento individual, razonado, 

planificado y sistemático de protección al medio ambiente. En teoría, el reciclaje y 

la reutilización se han planteado como indicadores hipotéticos de este 

Comportamiento Pro ambiental. Sin embargo, empíricamente estos indicadores 

hipotéticos han tenido una correlación negativa. En Latinoamérica, esta 

incongruencia se debe a la alta correlación positiva entre las creencias 

antropocéntricas y las creencias ecocéntricas como determinantes exógenas de 

dicho comportamiento protector del medio ambiente. Es decir, la gente latina al 

creer en el Crecimiento Económico prescinde de la reutilización y al también creer 

en la conservación de recursos naturales energéticos promueve el reciclaje.  

Dicha aproximación institucional ha soslayado el papel de las comunidades y 

sus procesos de autonomía, innovación, autogestión, transferencia y estabilidad 

de conocimientos y hábitos que moderan y median el efecto del Crecimiento 
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Económico en las presentes y futuras generaciones. En contraste, la aproximación 

colectiva a dado cuenta de dichos procesos comunitarios. Sin embargo, han 

centrado sus estudios en la autogestión para contrarrestar el Decrecimiento 

Económico ignorando los demás procesos.      

Estas vicisitudes caracterizan un principio de incertidumbre planteado por 

Heisenberg (Morones, 2005). Dicho principio, ha sido derivado y planteado en 

psicología como error de atribución. La cuestión esencial se refiere a: ¿De qué 

manera se explican las personas el comportamiento de otras semejantes? La 

respuesta esencial advierte: Se minimizan los determinantes exógenos del 

comportamiento humano y se maximizan los determinantes endógenos (Myers, 

2000). Dicho error de atribución se debe principalmente a la posición del 

observador el cual sólo percibe una parte del problema y soslaya la articulación, 

interacción y transacción de dicha parte con las otras partes de un todo.  

En consecuencia, se propone una aproximación que mediante dos modelos, 

plantea doce determinantes de un comportamiento conservador del Crecimiento 

Económico, la Autonomía Relativa de las comunidades y los recursos naturales 

energéticos. Es decir, las Ciencias Sociales deben iniciar la construcción de una 

teoría subyacente a las teorías que han sido desarrolladas desde esta división de 

la ciencia. En efecto, esta es la tendencia de la ciencia, agrupar de tal modo sus 

explicaciones en torno a problemáticas de un proyecto universal e 

intergeneracional como el Desarrollo Sustentable. Principalmente, en Física esta 

articulación se inicia con la propuesta de la Teoría de Supercuerdas (Rago, 1995).  

Por lo tanto, para evitar el error de conceptuación, se exponen cuatro 

aspectos:  

• Delimitación del problema. Ubicación en tres dimensiones: situacionales, 

espaciales y temporales de los planteamientos reflexivos y datos tanto cualitativos 

como cuantitativos en torno a una problemática derivada de un Crecimiento 

Económico, un Decrecimiento Económico o un Desarrollo Sustentable.   
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• Evaluación del problema. Diagnóstico tanto cualitativo como cuantitativo en 

el que se establecen relaciones entre variables que exploran, describen y explican 

una problemática delimitada. 

• Solución del problema. Propuestas y alternativas para moderar y mediar los 

efectos del Crecimiento Económico sobre la humanidad, sus comunidades que 

configura y los recursos naturales energéticos que emplea.  

• Alcances y límites. Debido a que el Estado, la comunidad y los procesos 

psicológicos moderan y median en un grado diferente el impacto del Crecimiento 

Económico sobre el comportamiento humano, determinan soluciones 

inconsistentes del problema. En consecuencia, dichas soluciones deben ajustarse 

a la magnitud del impacto económico en el comportamiento humano.  

 

2. Aproximación sustentable 

Un recorrido socio histórico del estudio institucionista de las problemáticas 

(crisis económicas por efectos dominó, fuga de capitales, desequilibrio en la 

balanza comercial, desempleo, subempleo, desocupación, secuestros, terrorismo, 

efecto invernadero, saturación de basureros, contaminación de los mantos 

acuíferos) que se manifiestan de 1960 a la actualidad devela algo más que los 

cambios en los planteamientos y las temáticas de estudio. Devela la moderación y 

la mediación del Estado en el impacto del Crecimiento Económico sobre la 

naturaleza y la humanidad. Devela la necesidad de una Política Económica 

ajustada a una racionalidad ambiental para conservar la estructura de poder 

económico, político, social y ambiental. Devela un proceso de gestión sociopolítica 

ambiental porque al agravarse dichas problemáticas, surge la necesidad de 

innovar, modelar, analizar y predecir un comportamiento que gestionen una 

Política Económica para garantizar satisfactores básicos tales como salud, empleo 

y educación, la explotación moderada de los recursos naturales, la transferencia 

de tecnología a las comunidades y a las generaciones venideras. El esquema 3 
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muestra el contexto socio histórico y el esquema 4 el proceso de la investigación 

sustentable. 

 

Esquema 3. Aproximación sustentable 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema elaborado a partir de los planteamientos de Roger y Shoemaker (1991); 

Hallbwachs (1992); Montero (1984); Romero (1994); Fernández–Christlieb (1999); Safa (2000); 

García, Giuliani y Wiesenfeld (2002); Rodríguez, et. al, (2002); Toledo (2002); Sainz y Becerra 

(2003); Wiesenfeld (2003) y Leff (2004). 

A partir de la clasificación epistemológica propuesta por Altman y Rogoff 

(1987) y los comentarios de Aragonés y Amérigo (1998) a dicha clasificación, el 

esquema 9 representa las transacciones entre problemáticas explicadas por 

variables en contextos socio históricos. Antes bien, cabe recordar la clasificación. 

• Rasgo. Unidades psicológicas de análisis 

• Interaccional. Unidades psicológicas, situacionales y contextuales de 

análisis. 

• Organísmica. Entidades molares, holistas y estáticas de análisis. 

• Transaccional.  Entidades molares, holistas y dinámicas de análisis. 

II 
Problemáticas 

Sociales 
vigentes en la 

Memoria 
Colectiva   

I Política 
Económica 

ajustada a la 
Racionalidad 

Ambiental  V Autonomía 
Relativa con 

Equilibrio 
Permanente 

de las 
Entidades 

IV Autogestión 
y Difusión de 
Innovaciones 

con base en la 
Racionalidad 

Ambiental

III  Crisis de 
Legitimidad a 

partir de 
Identidades 
Vecinales  
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Siendo el esquema 4 la representación de por qué, cómo y dónde ocurren las 

transacciones entre variables para explicar los cambios de la problemática de 

abasto irregular e insalubre de agua. 

Esquema 4. Proceso de la investigación sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema elaborado a partir de una revisión del Estado del arte 

Es decir, una problemática que deriva de un sistema económico y político no 

es interpretada como tal en las comunidades, más bien es representada por cada 

uno de sus miembros dentro de una naturaleza inagotable, renovable, 

omnipotente pero al servicio de la humanidad. En esta primera transacción, las 

creencias antropocéntricas versus ecocéntricas, liberales versus conservadoras, 

ultraderechas versus ultra izquierdas, y sus correspondientes motivos, 

IV Diseño del 
estudio

VI Prueba 
empírica 

¿Parsimonia 
causal? 

VII Conclusión 

¿Variables 
relevantes?

V. Confiabilidad 
y validez 

¿Hipótesis 
viables?

Inicio  del 
estudio 

VIII Discusión 

IX Intervención 
del Estado 

¿Modelo 
identificado? 

¿alta variabilidad 
explicada? 

¿Propuestas de 
solución? 

I. Racionalidad 
ambiental

II. Observación y 
entrevistas

¿Recuerdos 
compartidos? 

III. Análisis de 
contenido

X. Desarrollo 
Sustentable  

¿Autonomía 
relativa? 

¿Necesidades 
comunitarias? 
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conocimientos, actitudes, percepciones e intenciones explican la primera 

transacción. 

Una segunda transacción, muestra a una comunidad, un barrio, un municipio 

afectado por el abasto irregular e insalubre de agua. Niños y ancianos mueren por 

enfermedades gastrointestinales mientras que los jóvenes y adultos se manifiestan 

y confrontan ante las autoridades por el recurso. En tanto, las autoridades 

informan que debe legislarse para que estas comunidades paguen una mayor 

cuota e invertir así en un sistema más eficiente. En la descripción y explicación de 

este escenario las creencias y sus entidades mediadoras ya no son suficientes. Se 

necesitan otros conceptos que nos indiquen el origen económico y político del 

problema y cómo ha estado siendo moderado o mediado por qué o quiénes 

entidades. Entonces los Recuerdos Compartidos y los Sentimientos de 

Comunidad nos develan lo que lleva a las personas a unirse no sólo en grupo sino 

en Identidades Vecinales para solucionar el problema.  

Presenciamos confrontaciones entre comunidades por el recurso, entre una 

comunidad y autoridades para caer en la cuenta de que se debe documentar 

cómo el problema cambia y se hace más extenso hasta llegar a una tercera 

transacción: la escasez global de agua. En esta problemática ya no son suficientes 

entrevistas y análisis de contenido porque los Estados al reunirse para reconocer 

el problema global sólo firman un tratado en el que se comprometen a manejar 

(reducir fugas, invertir en tecnologías alternas y promover el ahorro de agua) 

sustentablemente el recurso. Y hasta el momento las Ciencias Sociales no se han 

interesado en desarrollar los planteamientos que describen y explican la 

importante función del Estado como gran entidad moderadora y mediadora de los 

efectos del Crecimiento Económico sobre las comunidades marginadas y la 

naturaleza protegida.  

2.1 Delimitación del problema 
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Desde que se propuso el término Economía Sustentable en referencia a la 

tasa de ahorro que debe ser mayor a la tasa de depreciación combinada con el 

capital natural (recursos energéticos y productos agrícolas) y el capital 

manufacturero, se han planteado sistemas de crecimiento concomitante con los 

recursos naturales (sobre todo energéticos y minerales) (Guimaraez y Bárcena, 

2002).  

Sin embargo, hay una distinción entre “crecimiento” y “desarrollo”. El primero, 

sugiere una compatibilidad con los procesos ambientales que resulta en una 

explotación moderada de los recursos naturales (Carrillo y González, 2000). En 

contraste, el segundo implica una armonía con la naturaleza que resulta tanto en 

el retorno de tradiciones que respetan el medio ambiente como en nuevas 

identidades tales como bioseguridad y bioética para comprender a la naturaleza y 

a la humanidad en una sola entidad (Ortiz y Huerta, 2002; Kuri, 2003).  

De esta forma, en 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de las Naciones Unidas plantearon al Desarrollo Sustentable como “la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras en la obtención de las suyas”. 

En consecuencia, ante las evidencias de agravamiento e interconexión de las 

problemáticas económicas, políticas, sociales y ambientales, se plantea una 

Racionalidad Ambiental de la que se deriva un Comportamiento Sustentable 

definido como lo necesario para retardar el efecto de las problemáticas 

económicas y ambientales en la estructura de poder actual y futura que ha crecido 

y crecerá hasta extinguir los recursos naturales, las especies tanto animales como 

vegetales y el trabajo de quienes se encuentran en las zonas de alto riesgo de 

dicha estructura (Masera, 2002) 

En tal sentido, se gestan conflictos internacionales por la sobreexplotación y 

transformación de los recursos naturales, su comercialización y distribución en 

productos y servicios para la humanidad consumista contemporánea sin 
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considerar los efectos en las futuras generaciones. Por lo tanto, el Desarrollo 

Sustentable, sus programas e instrumentos preservan la estructura del poder 

económico, político y social, ajustando el empleo, la educación y la explotación 

moderada de los recursos naturales a tecnologías que garanticen este proceso en 

las siguientes generaciones y sus correspondientes estructuras de poder.  

2.2 Evaluación del problema 

Los estudios psicológicos en torno a la sustentabilidad han sido planteados a 

partir de lo que motiva a la gente, cree, percibe, evalúa, conoce y leva a cabo 

deliberada, sistemática, eficiente y eficazmente más en un sentido de protección a 

sus descendientes que en un sentido integral de bienestar tanto de la humanidad 

como de la naturaleza en sus generaciones actuales y venideras. Esto implica la 

explotación de los recursos naturales en función de las necesidades que una 

generación antecedente transmite a una generación consecuente.  

Cabe señalar que durante la presente década, se ha propuesto al 

Comportamiento Sustentable como la solución a la contradicción entre la 

preservación tanto de los recursos naturales (sobretodo energéticos) como de los 

procesos económicos (sobretodo producción y consumo de productos y servicios) 

inherentes.  

En este sentido, destacan cinco estudios en el estado del arte del uso del 

agua en México. La Efectividad (reacción eficaz en el cuidado del medio 

ambiente), la Deliberación (estrategia para el bienestar social, individual y de los 

organismos), la Anticipación (plan contingente que se aplicará inmediatamente o a 

futuro), la Solidaridad (reacción altruista hacia los seres humanos, especies 

animales y vegetales) y la Austeridad (forma de transformación y consumo mínimo 

de los recursos naturales) son indicadores de la Conducta Sustentable (Corral y 

Pinheiro, en prensa). La escasez de agua incide directa, positiva y 

significativamente en los Motivos de Uso (Corral, 2003).  A su vez los Motivos para 

Ahorrar determinan directa, positiva y significativamente el Ahorro de Agua 
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Observado (Corral, 2001). Por otra parte, la dosificación es la principal habilidad 

para ahorrar agua (Rodríguez, et. al, 2002). Sin embargo, los problemas 

ambientales con sus correspondientes soluciones son atribuidos al gobierno 

(Gutiérrez, Gómez, Jackson y Manjarrez, 2000).  

De este modo, sustentablemente, implica explorar la preservación 

intergeneracional de los recursos naturales y su relación con la humanidad en 

función de la preservación de la estructura de poder económica (sobre todo 

financiera), ecológica (sobretodo energética), política (sobre todo democrática), 

social (sobretodo consumista), cultural (sobretodo antropocéntrica), colectiva 

(sobretodo afectiva), educativa (sobretodo tecnológica), organizacional (sobretodo 

institucional) y comunitaria (sobretodo autogestora).   

Aproximarse sustentablemente, quiere decir concatenar las variables 

transdisciplinarmente al pretender conceptuar dos componentes: cognitivo y 

afectivo que deberán ser medidos a partir de reglas que asignan números a los 

objetos y representaban cantidades de atributos tanto cognitivos como afectivos 

(Nunnally, 1987).  

2.3 Solución del problema 

Debido a que las problemáticas seguirán interconectadas, sólo aspiraremos a 

retardar sus efectos moderando y mediando la explotación, transformación, 

comercialización, distribución  y consumo de productos y servicios para la 

humanidad, así como orientando el empleo y la educación a tecnologías que 

garanticen este proceso en las siguientes generaciones y sus correspondientes 

estructuras de poder. De esta forma, se analizan las visiones del mundo y la 

cantidad de recursos naturales disponibles que legitiman la dominación tanto 

vertical como horizontal de la humanidad consumista sobre la naturaleza y la 

humanidad austera.  

2.4 Alcances y límites  
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La aproximación sustentable sólo contribuye en el diagnóstico de la primera 

fase del proceso de gestión de una política pública en torno al uso sustentable de 

agua planteada por la Comisión Ambiental Metropolitana (2002). 

I. Diagnóstico (a través de un modelo de los determinantes tanto psicológicos 

como situacionales de uso de agua) de la problemática de abasto irregular e 

insalubre de agua en la ZMVM. 

II. Formulación conceptual y la planificación de una nueva Política Pública.  

III. Legitimación a través de una ley normativa  y su ejecución. 

IV. Evaluación (seguimiento y crítica) de la Política Pública.  

V. Actualización (valoración de eficiencia y eficacia) de la Política Pública  

Se puede apreciar la amplitud del territorio de las Ciencias Sociales las 

cuales deben articularse de tal modo que permitan el diseño de una Política 

Económica a partir de la conservación del: (1) el Crecimiento Económico, (2) la 

Autonomía Relativa de las comunidades y (3) los recursos naturales energéticos.  

3. Propuesta de un modelo teórico 

Para concatenar las variables en un modelo, es indispensable la siguiente 

estrategia propuesta por Mithaug (2000) en cuatro fases:  

1) Definición de un problema a partir de las discrepancias entre lo que 

se conoce y lo que se desconoce en torno a un evento o situación. En este 

sentido, se considera como principal discrepancia la aceptación de un 

comportamiento que al derivarse de un sistema económico y político Neoliberal no 

puede ser un Comportamiento Pro ambiental.  

2) Enfoque de la información perdida que puede explicar las 

discrepancias. Precisamente, la Aproximación Colectiva proporciona el contenido 

afectivo que las variables seleccionadas desde la aproximación institucional no 

han integrado (López, 1997). 

3) Integración de la Información que cambie la condición desconocida 

hacia una conocida evaluando la credibilidad de la explicación construida y la 
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validez, confiabilidad y utilidad de la nueva teoría. En tal sentido, se propone una 

aproximación sustentable y se deriva un modelo teórico con las variables 

seleccionadas.  

4) Replicación de la estrategia de los cuatro pasos en la eliminación de 

otras inconsistencias entre la nueva teoría y las creencias existentes. 

Precisamente, se propone la contrastación empírica del modelo teórico.  

Los modelos a desarrollar en el presente estudio, se origina a partir de una 

proposición fundamental. 

Proposición fundamental. Socio histórico económicamente, la situación de 

abasto de un recurso natural energético ha estado afectando indirectamente el 

crecimiento tanto económico como psicológico de la humanidad. En el primer 

caso, el Crecimiento Económico esta condicionado por la escasez de recursos 

naturales energéticos. En el segundo caso, el Crecimiento Psicológico ha estado 

en función del Crecimiento Económico. Por lo tanto, una escasez de recursos 

naturales energéticos afecta indirecta, positiva y significativamente un 

comportamiento conservador tanto del crecimiento económico como psicológico. 

Dicha afectación esta mediada por creencias, percepciones, motivos, 

conocimientos, actitudes e intenciones.    

En consecuencia: 

Segunda proposición fundamental. Si individualmente la humanidad cree en 

la escasez de recursos naturales energéticos, entonces tendrá las razones 

suficientes para asimilar información, evaluar consecuencias y percibir su 

capacidad para llevar a cabo acciones conservadoras de los recursos naturales 

energéticos.   

Tercera proposición fundamental. Si comunitariamente la humanidad siente 

necesidades no solucionadas, entonces se articulará de tal manera que inventará, 

autogestionará y transmitirá estrategias solidarias de convivencia grupal 
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interdependiente para enfrentar una situación de escasez de recursos naturales 

energéticos.  

Para derivar trayectorias causales de estas proposiciones, se plantea lo 

siguiente: 

kerlinger y Lee (2002) definen el diseño de la investigación como “...el plan y 

la estructura de la investigación concebidos de manera que se puedan obtener 

respuestas a preguntas de investigación...” (pag. 317). De tal forma el plan de 

investigación es “...el esquema o programa general del estudio. Incluye un esbozo 

de lo que el investigador hará al escribir las hipótesis y sus implicaciones 

operacionales para el análisis final de los datos...” (pag. 317). En tanto la 

estructura es “...el marco conceptual, la organización o la configuración de 

elementos de estructura relacionados en formas específicas. La mejor manera de 

especificar una estructura consiste en escribir una ecuación matemática que 

relacione las partes de la estructura entre sí... es un paradigma o modelo de las 

relaciones entre las variables de un estudio...” (pag. 317).  

Respecto al plan y la estructura, Nunnally  (1987) definen operacionalización 

como el error de medición en el que se incurre al sustituir un dato por una relación 

entre dos o más entidades y sólo se puede, por tanto, estimar un rasgo, una 

cantidad o evento de un atributo que esta presente en un objeto.  

De esta forma Cortés (1997) plantea que la causalidad indica juicios de 

probabilidad en torno a: 

• La variación concomitante (covarianza o correlación) entre variables y al 

efecto de una variable sobre otra. 

• Una asimetría temporal en la que se puede establecer una variable 

antecedente y otro consecuente. 

• La eliminación del efecto de otros constructos sobre los seleccionados a 

partir de la aleateorización de sus indicadores, comparación de muestras y 

regresión lineal.   
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De este modo, las variables se definen a partir de los siguientes tres criterios; 

• Se evita vaguedad, tautología y muchos indicadores. 

• Se establecen diferencias entre los indicadores de un constructo respecto a 

otros 

• Se establecen las condiciones específicas de su utilización   

Por lo tanto, se considera que un constructo es un conjunto de conceptos no 

observables en los cuales organismos, objetos, eventos o personas varían 

continuamente a partir de sus indicadores en un contexto de estudio dado y se 

modelan como exógenos, mediadores y endógenos.  

De este modo los constructos tienen tres dimensiones a considerar (ver 

esquema 5).  
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Esquema 5. Dimensiones situacionales, espaciales y temporales de las 
problemáticas en torno al Crecimiento Económico y el Desarrollo Sustentable 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema elaborado a partir de la investigación de García–Mira y Guerrero (2000); 
Aragonés, Raposo e Izureta (2001); García–Mira y Real (2001); Slovic & Weber (2002), Sabucedo, 

Real y García–Mira (2003) y Leff (2004). 

 

Es decir, la concatenación de la aproximación institucionista y la 

aproximación colectivista se debe principalmente a las dimensiones situacional y 

espacial de las problemáticas las cuales están implicadas en los constructos que 

ambas aproximaciones han llegado a utilizar. 

Respecto a la estructura de un modelo Kline (1998) la establece a partir de la 

formula:  

Parámetros totales de un modelo = parámetros de varianzas y covarianzas 

de los constructos exógenos + parámetros de varianzas y covarianzas de las 

perturbaciones de las trayectorias + parámetros de efectos directos e indirectos 
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sobre los constructos endógenos. La tabla 1 muestra cuantos elementos deben 

incluirse en un modelo.    

Tabla 1. Definición estructural 

Caso  Condiciones  Consecuenc

ias  

Soluciones   

Infra 

identificación 

de parámetros 

Si hay menos 

incógnitas que valores 

conocidos no se pueden 

calcular las ecuaciones 

estructurales 

Proporción 

de observaciones 

menor que el 

número de 

parámetros 

Disminuir las trayectorias 

causales tanto de los constructos 

exógenos como de los mediadores 

sobre el endógeno a predecir 

Plena 

identificación 

de parámetros 

Si hay igual 

número de incógnitas con 

valores conocidos se 

pueden calcular las 

ecuaciones estructurales 

Proporción 

de observaciones 

igual que el 

número de 

parámetros 

20 observaciones (para 

establecer el número de 

observaciones considérese la 

siguiente formula n (n + 1) / 2) por 

cada parámetro (proporción 

adecuada)  

Sobre 

identificación 

de parámetros 

Si hay más 

incógnitas que valores 

conocidos no se pueden 

calcular las ecuaciones 

estructurales 

Proporción 

de observaciones 

mayor que el 

número de 

parámetros 

Aumentar las trayectorias 

causales tanto de los constructos 

exógenos como de los mediadores 

sobre el endógeno a predecir 

Fuente: Tabla elaborada a partir de una revisión de la literatura 

De esta forma, el esquema 6 muestra una plena identificación de parámetros. 

A partir de esta notación estructural, es pertinente plantear hipótesis explicativas y 

trayectorias causales. 
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Esquema 6. Notación estructural 

 

Fuente: Esquema elaborado a partir de una revisión de la literatura 

• ξ (ksi) = Constructo exógeno porque delimita el inicio del modelo y los 

cálculos de las ecuaciones estructurales. 

• X = Indicadores del constructo exógeno 

• δ (delta) = Parámetro de disturbio (incidencia de otros constructos no 

incluidos en el modelo) de los indicadores del constructo exógeno 

• η (eta) = Constructo mediador y endógeno porque transmite y/o delimita el 

final de los efectos de los constructos exógenos. 

• Y = Indicador del constructo endógeno 

• ε (epsilon) = Parámetro del disturbio (incidencia de otros constructos no 

incluidos en el modelo) de los indicadores del constructo endógeno 

• β (beta) = Parámetro de la regresión de un constructo mediador (transmite 

los efectos de constructos exógenos u otros endógenos) sobre otro constructo 

endógeno 

• γ (gamma) = Parámetro de la regresión de un constructo exógeno sobre un 

endógeno 

• ф (phi) = Parámetro de la covarianza entre constructos exógenos 
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• ζ (zeta) = Parámetro del disturbio (incidencia de otros constructos no 

incluidos en el modelo) estructural 

Considerando estas recomendaciones, a continuación se esquematiza un 

modelo en torno al Uso de agua que plantea la pertinencia de constructos a partir 

de los avances y limitaciones (validez de reportes verbales, pertinencia de 

constructos e instrumentos, captación de homogeneidad y diferenciación en los 

niveles de análisis) en el estudio de creencias, actitudes, motivos, habilidades y 

comportamientos conservacionistas de los recursos energéticos (Corral, 2002).  

Los esquemas 7 y 8 representan las relaciones causales directas de 

�onstructor exógenos sobre endógenos e indirectas con constructos mediadores, 

delimitándose a una entidad comunitaria más que global. Incluye una propuesta de 

modelación de las variables y las relaciones causales planteadas en fases 

consecutivas que van desde creencias hasta el uso de agua para explicar qué 

lleva a las personas a realizar ciertas practicas, a sistematizarlas y hacerlas una 

costumbre compartida por la comunidad. 
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Esquema 7. Modelación de las variables latentes y manifiestas para predecir el Uso Sustentable de Agua 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Esquema elaborado a partir de los estudios de Bechtel, Corral & Pinheiro (1999); Amerigo y González (2001); Corral (2001); Corral (2003); Espinosa, Orduña y Corral (2002); Cotrell (2003); 
Nooney, Woodrum; Rodhes & Cournella (2003); Corral y Queiróz (en prensa) 
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Esquema 8. Modelación de las variables latentes y manifiestas para predecir la Participación Sustentable de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema elaborado a partir de los estudios de Hernández, Suárez y Martínez (1997); Corral (2001); Sánchez 
(2001); García, Giuliani y Wiesenfeld (2002); Jiménez (2003);  
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