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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio, busca encontrar las relaciones existentes entre diferentes dimensio-

nes de la conducta humana frente al reciclaje doméstico teniendo como objetivo central el

identificar las influencias de los constructos sobre el comportamiento.

La investigación sienta sus bases en la Teoría del Comportamiento Planificado de

Icek Ajzen (1985) y desarrollada por Tayler Todd (1995), para finalmente llegar al Modelo

Integrado de Reciclaje de Residuos Domésticos (Chu & Chiu, 2003) por medio del cual

se estudiará la influencia de: La Actitud, Norma Subjetiva, Control Conductual Percibido,

Obligación Moral Percibida, Intención Conductual, Competencia entre las intenciones de

Comportamiento, Beneficios Relativos Personales y Sociales, Creencias Normativas Prima-

rias y Secundarias, Auto-Eficacia y Facilitación de Condiciones en el Comportamiento.

Sin embargo, en la búsqueda de obtener un modelo óptimo se eliminaron dos variables:

Actitud y Beneficios Relativos Personales.

El estudio fue aplicada al sector Ciudad de los Valles y alrededores, pertenecientes a la

comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, Chile. Los habitantes de la zona determinada

superan los 5000 habitantes, mientras que la encuesta fue efectuada por 246 personas, de

las cuales sólo 206 son válidas. Con los datos recabados se realizó el estudio univariado y el

trabajo con el modelo de ecuaciones estructurales. La encuesta aplicada tiene 54 preguntas

las que serán trabajadas mediante el modelo de ecuaciones estructurales propuesto en el

trabajo de Chu & Chiu (2003).

Entre las dimensiones significativas, las más importantes son: Intención Conductual,

Beneficios Relativos Sociales y Actitud. Sumado a ellos, existen de manera secundaria

otras variables tales como: Creencias Normativas Secundarias, Control Conductual Perci-

bido y Auto-Eficacia. Además, debe considerarse el efecto negativo (aunque débil) de la

Competencia de otras intenciones Conductuales; éstas crean una distracción u obstáculo

para el comportamiento deseado, siendo beneficioso la debilidad de su efecto.

El aporte y/o efecto de la relación entre dimensiones bajo estudio consideradas relevan-

tes a la hora de tomar decisiones frente al reciclaje, se obtiene como resultado la realidad

de conciencia ambientalista de los individuos más allá de la autosatisfacción.
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RESUMEN

Teniendo como precedente la gran cantidad de contaminación residual doméstica en

Chile, se realiza una investigación que busque encontrar la relación entre 13 dimensiones o

variables que pueden influenciar el comportamiento humano frente al reciclaje.

El estudio en cuestión se realiza en base a un modelo de ecuaciones estructurales siendo

complementado con un análisis univariado. La muestra cuenta con 206 encuestas válidas.

El estudio fue realizado en la comunidad de Ciudad de los Valles y alrededores, sectores

pertenecientes a la comuna de Pudahuel, Chile.

La base teórica es obtenida a partir del modelo integrado de reciclaje de residuos domés-

tico, creado a partir de la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB) de Ajzen (1985).

Desde ella, se desprende que los principales factores que influencian el comportamiento

se relacionan a: Intención Conductual, Actitud, Control Conductual Percibido y Norma

Subjetiva, aunque esta última no fue significativa para la muestra en estudio.

ABSTRACT

Taking as a precedent the great amount of domestic waste contamination in Chile, an

investigation is made that seeks to find the relationship between 13 dimensions or variables

that can influence human behavior against recycling.

The study in question is based on a model of structural equations being complemented

with a univariate analysis. The sample has 206 valid surveys. The study was carried out in

the community of Ciudad de los Valles and surroundings, sectors belonging to the commune

of Pudahuel, Chile.

The theoretical basis is obtained from the integrated model of domestic waste recycling,

created from Ajzen’s Theory of Planned Behavior (TPB) (1985). From this, it can be seen

that the main factors that influence behavior are related to: Behavioral Intention, Attitude,

Perceived Behavioral Control and Subjective Norm, although the latter was not significant

for the study sample.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

1 | Marco Teórico

1.1. Problemática

La contaminación ambiental es un problema vigente y en crecimiento no solo en

nuestro país, sino que en todo el mundo. Algunos datos de estudios recientes sobre el

comportamiento de los chilenos (GFK Adimark, 2014) indican que sólo el 17 % de la

población recicla, mientras que el 10 % de la basura total que se genera en el país tiene

un fin de reutilización. Considerando lo anterior, las repercusiones que tienen la falta de

preocupación por los efectos de nuestra conducta contaminante es alarmante; más aún, si

consideramos que cerca de 7 millones de personas mueren al año debido a lo mismo.

Según la Segunda Encuesta Nacional de Medio Ambiente (2016), el panorama ha

mejorado considerablemente para este último año al considerar que el 64 % de los chilenos

recicla. Sin embargo, la cantidad hace la diferencia; la gran mayoría de la población recicla

sólo ciertos ítems, como es el caso de botellas de vidrio o tetra pack, siendo la falta de

información y puntos de reciclaje, entre otras razones la causa primordial que imposibilita

el reciclar.

Teniendo presente lo anterior, las razones por las que la población recicla o no resul-

tan importantes de conocer a la hora de potenciar y generar políticas gubernamentales

medioambientales que potencien la actividad.

En el presente estudio, la motivación es considerada como un elemento trascendental en

la toma de decisiones a la hora de reciclar, de modo que el indagar sobre las estimulaciones

de las personas y el que las insta a reciclar se vuelve necesario en la solución de la

problemática.
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En este sentido, la problemática del estudio se centra en el conocimiento de las motiva-

ciones e intenciones de la gente a la hora de reciclar, de modo que se consigan resultados

que permitan la toma de decisiones y medidas que ayuden a potenciar el reciclaje doméstico

en aquellos grupos que deseen hacerlo. Si el estudio arroja intenciones por el reciclaje pero

falta o desconocimiento de puntos limpios tal como arroja la encuesta nacional del medio

ambiente (2016), la solución sería casi inmediata al implementar nuevos puntos y/o educar

a la comunidad para terminar con la desinformación frente al tema.

1.2. Tema

A través de esta investigación se espera examinar los antecedentes del comportamiento

de reciclaje de los residuos domésticos (Chu & Chiu, 2003) y así conocer los factores,

como la motivación, Actitud, la percepción que tienen las personas respecto a la obligación

moral, el comportamiento, entre otros.

La idea principal es obtener información interesante para poder a futuro proponer

soluciones como instalar puntos limpios en distintas comunidades, luego de aplicar el

estudio en cada una de los sectores que se desee investigar.

En específico para este estudio se realizará en un sector con un nivel socioeconómico

medio – alto, donde según el CENSO (2012) viven alrededor de 6.000 personas.

Son cuatro tipo de sectores, Ciudad de Los Valles, Lomas de lo Aguirre, Montes de

Izarra y Ciudad del Alba. Estos cuatro sectores/barrios tienen un sistema de condominios,

estos están ubicados en la comuna de Pudahuel Región Metropolitana, cercana a la ruta 68.

Se aplicará una encuesta de 54 preguntas que estudiara lo mencionado anteriormente y

será trabajado mediante ecuaciones estructurales y basado en el modelo propuesto en el

trabajo de Chu & Chiu (2003).
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Realizar un estudio aplicado que permita determinar los factores condicionantes del

reciclaje doméstico en personas del sector de Ciudad de los Valles, mediante el uso de un

modelo basado en ecuaciones estructurales. De esta manera se podrán establecer propuestas

para incentivar el reciclaje dentro de los sectores de estudio.

1.3.2. Objetivos Especificos

Investigar las teorías asociadas al comportamiento que permitan comprender los

factores que influyen en la intención frente al reciclaje.

Desarrollar una base teórica asociada a los principales conceptos que sirvan como

sustento para la aplicación del estudio.

Establecer un modelo para relacionar las variables vinculadas con el reciclaje domes-

tico

Aplicar y validar empíricamente las hipótesis y el modelo planteado a través de una

encuesta al sector de estudio seleccionado, determinando la relación que existe entre

intención y el comportamiento de reciclaje, comprobando como afecta las actitudes

sociales, norma subjetiva y control de comportamiento percibido.

Generar opciones que fomenten el reciclaje domestico para el sector de estudio

seleccionado.

1.4. Alcance

El alcance o rango de acción se extiende a personas de todas las edades dentro de 4

sectores: Ciudad de lo valles como el lugar principal, Lomas de lo Aguirre, Ciudad del

Alba y Montes de Izarra. Son cuatro barrios con personas en formato de familia, entre ellos
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el perfil socioeconómico es medio-alto. Las cuales pueden tener o no conocimiento sobre

el reciclaje, pueden o no reciclar. Las personas serán consultadas a través de una encuesta

online.

La finalidad de esta investigación es encontrar los factores que afectan el comporta-

miento frente al reciclaje doméstico, logrando así identificar las variables relevantes con

el comportamiento de reciclar, dentro de las que se evaluará: Actitud, percepción de la

obligación moral, control conductual percibido, Norma subjetiva, intención conductual,

comportamiento, beneficios relativos personales, beneficios relativos sociales, creencias nor-

mativas primarias, creencias normativas secundarias, facilidad de condiciones, competencia

de la intención conductual y auto-eficacia.

1.5. Clasificación de Residuos

Los residuos o basura son todos los items que se consideran desechos y por lo tanto

serán eliminados (Enciclopedia de Clasificaciones). Existen distintas formas de clasificar

los residuos:

Según la Composición

• Orgánica

• Inorgánica

• Desechos Peligrosos

• Electrónica

De acuerdo a su origen

• Industrial

• Hospitalario

• Urbano

• Espacial

• Comercial

• Domiciliario
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1.5.1. Domiciliarios

Estos último son en los que se enfocará esta investigación. Los desechos domiciliarios

son los residuos que produce una familia en su propia casa o los generados por una

determinada comunidad. Los residuos domésticos suelen ser generalmente de tipo sólido,

a veces de tipo líquido (pinturas y similares) y rara vez de tipo gaseoso (como el humo

de la chimenea). Como decíamos, en el ámbito doméstico los residuos que más se suelen

ver son lo sólidos. Estos residuos sólidos están conformados por distintos materiales que

no han sido separados y enviados para ser reciclados. Pueden ser organizados dentro de 5

categorías distintas, según su composición: (Desechos Sólidos, 2016)

Residuos Biodegradables Como su nombre lo indica, son aquellos derivados de la

alimentación y de la cocina, tales como sobras de alimentos y similares. No son un

residuo contaminante ya que se degradan rápidamente.

Materiales Reciclables Aquí incluimos todo lo que puede ser reciclado, es decir

cosas como el papel, vidrios, botellas plásticas, latas, metales, algunas piezas de

plástico, etc.

Residuos Inertes Refiere a todos aquellos residuos que proceden de una construcción,

tales como el caso de suciedad, escombros, piedras, bloques rotos, ladrillos, entre

otros.

Residuos Compuestos Principalmente son las prendas de vestir y algunos juguetes

plásticos.

Residuos Peligrosos Los residuos domésticos peligrosos son más que nada desechos

tóxicos, como es el caso de medicamentos, aparatos electrónicos, pinturas, bombillas

y tubos de luz, aerosoles, fertilizantes y plaguicidas, pilas y baterías, etc.
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1.6. Contexto Global de la Contaminación

Durante los últimos años se ha estado hablando de la gran contaminación existente

alrededor de todo el planeta, el derretimiento de los polos, el efecto invernadero, entre otros

problemas que son causas o efectos de la contaminación.

Según estudios a nivel mundial, el planeta está en un inminente problema de contami-

nación que afecta diversos elementos del planeta indispensables para nuestra vida cotidiana

como el aire, suelos, océanos, bosques, entre otros (Vargas & García, 2002).

La contaminación no es solo un tema a conversar sino que a resolver; algunas de las

grandes causas de la contaminación quizás no son “tan” solucionables por parte de las

personas comunes ya que es necesario apoyo gubernamental, pero existen algunas cosas

que se pueden solucionar o aportar para reducir la contaminación.

La reducción del tiempo o uso de vehículos particulares, a base de combustibles fósiles,

estos reemplazarlos por transportes públicos o idealmente transporte libre de emisiones

como son las bicicletas o el caminar.

La deforestación es otro factor importante ya que trabaja negativamente de dos formas,

en primer lugar genera muchas emisiones desde que son talados los árboles hasta que son

procesados y transformados en bienes finales, el proceso necesario por el cual tienen que

pasar estos crea una alta tasa de emisiones las cuales contribuyen a la contaminación.

En segunda instancia la deforestación impide que los grandes volúmenes de CO2

sean procesados por los árboles, al ser talados impiden que ellos puedan disminuir la

contaminación en el aire.

La contaminación por pesticidas, el índice de aumento de la población y la disminución

en la tasa de mortalidad son otras causas que aportan en la contaminación. Esta afecta

más que la dificultad de respirar, según estudios de la Organización Mundial de la Salud

(OMS 2016) la contaminación atmosférica es responsable de más de 1,3 millones de

muertes al año alrededor del planeta, según el mismo estudio publicado en el diario la

tercera (Jiménez, 2014); más de 900 mil personas mueren en India al año debido a la

contaminación ambiental, y así como ellos muchos otros países sufren las consecuencias

de la contaminación.
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Es aún más alarmante ya que una actualización del estudio realizado por la OMS

muestra que para el año 2016 las muertes aumentaron de 1,3 a 7 millones de muertes al

año producto de la contaminación.

Según el mismo estudio relacionaron que “. . . Casi el 90 % de las muertes relacionadas

con la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos y medianos, y casi

dos de cada tres se producen en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental

de la OMS. . . .” Por lo que es importante preocuparse del tema.

Figura 1.1: Contaminación del Planeta
Fuente: Elaboración Propia

En una publicación de la revista online Veo Verde durante el 2013 los 10 países con

mayores índices de contaminación ambiental fueron (Yáñez, 2013): Brasil, EEUU, China,

Indonesia, Japón, México, India, Rusia, Australia y Perú. No es un tema menor que ya 2 de
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los 10 nombrados pertenecen a América del Sur, por lo que indirectamente nos afecta o

afectará en un futuro.

Según la Primera Encuesta Nacional del Medio Ambiente (2014) el 33 % de los encues-

tados confirmó que el principal problema es la contaminación del aire seguido por un 21 %

a la basura y contaminación en las calles y finalmente un 11 % a la contaminación acústica.

De las 15 regiones en 7 de estas el problema de la basura y la contaminación era uno de los

temas más importantes obteniendo valores como del 45 % en Valparaíso.

Lo que nos lleva a pensar en una solución que está al alcance de nuestras manos, el

reciclaje. En la actualidad está muy de moda el tema del reciclaje esto debido al inminente

problema de contaminación, calentamiento global, responsabilidad social y ambiental,

entre otras muchas razones que tienen las empresas y/o personas, ya sean por motivos

ambientales o intereses económicos. Pero lo importante es que esto sea algo habitual en

el país. El reciclaje es una muy buena práctica que pertenece a las 3 R’s de la ecología,

Reducir, Reutilizar y Reciclar. Por lo que es importante crear una conciencia a nivel local,

regional, país e incluso mundial, y así aprender que es una decisión que nos favorece a

todos.

1.7. Tres R de la Ecología

Como se dijo anteriormente, la basura que producimos se va directamente a los verte-

dores, de los cuales solo en la región metropolitana existen 7 autorizados, pero hay más

de 700 microbasurales y 65 vertederos ilegales, por lo que es necesario tomar conciencia

y entender que más del 60 % de la basura que se deja en los vertederos es reutilizable,

reciclable o se puede reducir, por medio de algún procedimiento se le puede dar un segundo

uso a la basura que se produce y evitar colapsar los vertederos o que se creen nuevos, con

materiales que aún pueden utilizarse. (Publimetro 2015)

La Ecología presenta tres opciones, soluciones o formas de dar una segunda vida a los

desechos. Reducir, Reutilizar y Reciclar.

“Las tres erres (3R) ecológicas es una regla para cuidar el medio ambiente, específica-

mente para reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas palabras, las 3R
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pretenden desarrollar hábitos de consumo responsable y concientizar a tirar menos basura,

ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable, así reduciendo la huella de carbono.”

(Seisdedos, 2014)

Figura 1.2: 3R de la Ecología
Fuente: Ayudemos al Ambiete

1.7.1. Reducir

Es la primera etapa, consiste en disminuir el consumo directo de productos, a modo

de ejemplo: en vez de comprar un pack de 6 bebidas mini, mejor comprar una botella

grande de bebida. La reducción puede ir en dos líneas o niveles, la reducción de bienes o

de energía.

Una forma de reducir el primer nivel, es eliminar elementos que tengan uso único, como

es el embalaje, pañuelos desechables, mascarillas, entre muchos otros. Todos estos son

productos que tienen un solo uso y luego son botados a la basura, entonces se podría evitar

el pañuelo desechable por uno de tela, por ejemplo.

Respecto al nivel de energía este se refiere a que hay que utilizar el máximo de capacidad

para el mismo gasto energético, como es poner ropa en la lavadora, que siempre esté lleno

y no a medias, o el caso del lavavajillas.
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Figura 1.3: Ejemplo de la Reducción de bolsas plásticas
Fuente: Portico Legal, 2011

Reducir las pérdidas energéticas o de recursos, el agua en las duchas, aparatos electró-

nicos en ”stand by”, como el microondas.

Reducción de la emisión de gases nocivos, contaminantes o tóxicos, todo lo que se

arroja a un vertedero alimenta la tierra, por tanto es necesario que lo que arrojemos a los

vertederos sea 100 % biodegradable, para que eso pueda reducirse al mínimo posible y

vuelva a ser parte de la tierra y no quede en los vertederos.

El ejemplo más cercano y una solución a nuestro alcance, es la reducción de bolsas

plásticas en las compras, utilizar bolsas ecológicas de género, o tratar de utilizar el mínimo

posible, los supermercados como el Líder, está empleando bolsas plásticas biodegradables,

lo que es una iniciativa, pero aun así es muy alta la cantidad de bolsas que se llevan los

compradores.

1.7.2. Reutilizar

Volver a usar las cosas, dar una vida útil a las cosas que se quieren desechar, buscar

quizás otro uso, adecuar las cosas, tratar de prolongar lo más posible un bien, hasta que

ya no se pueda seguir alargando la vida de este y tenga que ser desechado, esto permite
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disminuir el volumen de basura, reduciendo así el impacto en el medio ambiente.

Utilizar ambos lados al imprimir, buscar un uso a las botellas de vidrio, o latas, utilizar

madera en otras cosas, como repisas. El ecoladrillo es una muestra de esto, donde la botella

de plástico y las bolsas plásticas obtienen una prolongación de su vida útil al punto de

quizás servir de por vida.

Hoy en día está muy de moda utilizar artículos que fueron reutilizados, como los palet

que se usan en el transporte de productos en los camiones, lo que ahora son transformados

en muebles de exterior, o en huertos. Esto busca que luego de haber reducido al mínimo

Figura 1.4: Ejemplo de la Reutilización de Neumáticos
Fuente: Taringa 2012

los productos comprados, el paso siguiente es que lo que fue adquirido y que se pretende

desechar se busque una opción más “verde” y por tanto reducir la basura que irá al vertedero.

1.7.3. Reciclar

Finalmente si el reducir, y reutilizar aún quedan cosas que botar a la basura, es el

momento del último “paso”, el de reciclar los residuos producidos, esta “erre” se refiere a

dar una nueva aplicación al recurso, este ya no se considera un producto sino que una

nueva materia prima, el cual por medio de procesos es transformando en algo totalmente

nuevo y este pasa de ser un desecho a materia prima a un producto.

De este punto es donde se pueden generar recursos económicos, ya que los otros dos

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 11



1.7. TRES R DE LA ECOLOGÍA CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

anteriores reducen el gasto, pero este es donde la gente se ve más atraída ya que pueden

obtener beneficios tangibles, las personas notan más cuando ganan algo que cuando dejan

de gastar.

Alrededor del reciclaje se han logrado cosas muy útiles y novedosas, del conocido

tetrapack que es transformado en cartón, papel, o prensados.

Entre los productos novedosos de estos últimos años, es en Perú que las botellas

plásticas las transforman en frazadas.

Figura 1.5: Frazadas hechas de botellas plásticas recicladas
Fuente: EternomadE 2013

O en Chile que el PET es utilizado para realizar decoraciones o bancas en distintas

plazas de juegos de niños.

Son muchas las variaciones de los usos como materia prima de los artículos reciclados,

y es donde se espera que toda la basura doméstica acabe, pero este es uno de los procesos

que termina con las tres erres de la ecología por tanto es necesario que la población se

informe para reciclar lo más posible y lo que se termine desechando sea lo que no puede

ser Reducido, Reutilizado o Reciclado, y mejor aun si estos artículos son reconocidos por

las familias para que se evite la compra y así realizar una nueva reducción de los desechos.

Es aquí donde este trabajo de investigación buscará entender qué motiva a las personas;

para que con los resultados se pueda obtener información valiosa con la cual la comunidad

pueda buscar soluciones y hacer lograr la reducción de residuos domésticos.

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 12



1.8. CONTEXTO NACIONAL FRENTE AL RECICLAJE CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

1.8. Contexto Nacional Frente al Reciclaje

Según un estudio realizado por Adimark (GFK, 2014), Chile es un país que solo el

17 % de la población recicla en sus casas, lo que es un valor alarmante debido a que a ido

disminuyendo en los años y no aumentando como ocurre en otras partes del mundo, donde

se vuelve popular la práctica y esta va en ascenso. Mucha de las razones de la falta de

reciclaje en la comunidad Chilena según este estudio es debido a un 40 % de los casos que

no existen lugares o sistemas para realizar el reciclaje, visto de otro modo que no existen

puntos de reciclaje. Además 29 % de los encuestados comentó que no saben cómo reciclar

y esto es por un problema cultural y educacional.

Si comparamos Chile con otros países del orbe, Chile solo recicla el 10 % de la basura

producida. Según una publicación del diario La Tercera (Baeza, 2012), durante el 2012 se

produjeron 6,5 millones de toneladas de basura ese año de los cuales en promedio cada

chileno produjo 384 kg de residuos domiciliarios. Mientras que en otros países como en

Europa donde Suiza con un 52 % de basura reciclada, es el modelo y líder mundial en el

reciclaje doméstico y nacional, seguidos por Austria y Alemania con un 48 %.

Figura 1.6: Los 5 países con mayor indice de reciclaje doméstico
Fuente: Expressrec 2013.

1.9. Industria del Reciclaje

El mercado del reciclaje tiene un comportamiento exageradamente creciente, lo que

permite que la industria sea ingeniosa y busque maneras de sacar provecho de la nueva

"Moda Verde.en la que se encuentra el planeta.
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En estos momentos la industria tiene grandes oportunidades de negocio, a pesar de que

es una industria joven en Chile, el producto creado a base de materias recicladas tienen una

gran acogida dentro de los consumidores, al punto que algunos estudios en Europa han

arrojado que el 62 % de las personas encuestadas prefieren productos fabricados en base a

reciclaje o que pueden ser reciclados al final de su ciclo”. Lo que genera una oportunidad

a los empresarios a darle una segunda vuelta a la posibilidad de entrar a la industria del

reciclado (Salinas, 2012).

Cabe señalar que las empresas que están insertas en la industria no necesariamente

fabrican productos reciclados, a modo de ejemplo: el PET permite fabricar productos

totalmente nuevos como es la ropa o accesorios; esta es vendida como productos de primer

nivel. Las personas ,generalmente, no saben que muchos productos que son hechos a base

de materia prima reciclada, lo que puede entenderse que no hay diferencia en la calidad de

los productos.

Según el informe del PNUMA 2011, tener una economía verde en los países genera una

aceleración en el crecimiento del PIB que en comparación con los países "no verdes"serán

sobrepasados con creces.(UNEP, 2011)

Finalmente reciclar es hacer más eficiente el sistema, eficiencia es ahorro de costos

que se traduce en mayor rentabilidad para la industria y para el país.

Por cada tonelada de papel reciclado se produce un ahorro energético de 4.750 [kW].

Por cada tonelada de vidrio el ahorro es de es de 1320 [kW].

Por cada tonelada de plastico el ahorro es de 23.000 [kW].

Por cada tonelada de aluminio el ahorro es es de 16.850 [kW].

En chile existen distintas iniciativas como son Emprendo Verde, Fundación Recyclá-

polis, ANIR, entre otras organizaciones que trabajan con el reciclaje.

"Hoy el 10 % de los emprendedores adscritos a EmprendoVerde se declaran como

participantes de la industria del reciclaje, ya son más de 700 empresas que tenemos

suscritas a nuestra plataforma." (Salinas, 2013)
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Figura 1.7: Valorización de Residuos
Fuente: Salinas, 2013

Los items mas conocidos que se reciclan dentro de los sectores industriales, son la

chatarra, papel y plástico. La metalúrgica en Chile es uno de los mas entiendidos y que

aprovecha del reciclaje para reducir costos. Dado que el porcentaje de recuperación del

acero en la chatarra es del 90 %, es decir, que de 500 mil toneladas de chatarra se puede

recuperar por medio de la fusión 450 mil toneladas de acero. El acero es el material mas

reciclado en Chile y el mundo, superando al papel y el plástico juntos.

Un gran exponente en esta área es la empresa brasileña Gerdau Aza, principal recicla-

dora de chatarra ferrosa y la mayor productora de acero reciclado del país. En un año llega

al medio millón de toneladas de chatarra de fierro, equivalente a llenar unas cuatro veces

el Estadio Nacional. El 100 % del acero que produce la firma proviene del reciclado de

chatarra, negocio que mueve anualmente unos US$ 260 millones.
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A pesar de los esfuerzos que se realizan de educar a la población, el 25 % de chatarra

reciclada esta muy por debajo de países desarrollados donde las cifras se ascienden al 70 %

llegando al 93 % en Bélgica. Lo que reitera que es una gran oportunidad de negocio para

las empresas Chilenas. Aunque existe el inconveniente que señalan algunos expertos, de

que la calidad y cantidad de chatarra producida en Chile es deficiente y no logra abastecer

la demanda del país.

Por otro lado el papel es otra industria que ya esta avanzando, ya que se logra ahorrar

un 60 % de los costos de energía necesaria y mas de un 80 % de agua en la producción del

papel usando pulpa reciclada. Los beneficios son evidentes y altamente rentables.

En Chile la tasa de reciclaje de papel y cartón supera el 70 % y, en términos de negocios,

genera anualmente entre US$ 60 millones y US$ 70 millones. En ese contexto, Sorepa,

filial de Empresas CMPC, de la familia Matte, es la principal operadora, con un volumen

de 300 mil toneladas al año.

Figura 1.8: Toalla Nova producida de papel reciclado
Fuente: Nova Natural (2016)

El mercado del plástico reciclado tiene un alto valor, pero este aun no a sido desarrollado

de gran manera en el procesamiento de este, por lo que mayormente es exportado a países

asiáticos donde el plástico, como los Chips, enviados regresas al país transformadose en

productos de menor valor como ropa, zapatos, juguetes, entre otros.

Otros ejemplos son la conocida Cristalerías Chile: recicla el 30 % de su materia prima,o

Recipet, firma de reciclaje de envases PET. Antes de fin de año (2016), la empresa estará

en condiciones de reciclar, por hora, 80.000 botellas de bebidas gaseosas de dos litros.
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Para ello ha invertido más de US$ 7 millones en la planta, una de las más grandes de

Latinoamérica en su tipo (Salinas, 2013).

Las empresas van encaminadas a propuestas "Verdes", pero es necesario que la po-

blación también comprenda que llevar una vida "verde.ayuda tanto al país, como a ellos

mismos y no necesariamente de manera indirecta ya que pueden vender sus items a estas

empresas. Pero lamentablemente la falta de información y educación respecto al tema en

Chile causa que a pesar de las acciones de recolección que algunas comunas realizan a partir

de la habilitación de los denominados “puntos limpios” es insuficiente, pues representa

el 0,035 % de los elementos con potencial de tratamiento, de acuerdo a las estimaciones

del gremio, que agrupa a 15 empresas que realizan este proceso de transformación (Chile

desarrollo sustentable, 2015 ; Marticorena 2012).

Pese a que es una industria joven en Chile, los cambios institucionales en los que

el ministerio del medio ambiente esta trabajando como es la "Ley Recuperación de

Residuos" o REP (Responsabilidad Extendida al Productor); esta ley busca que los

productores no solo tengan que preocuparse por la calidad del producto que generan, sino

que también por la cantidad y la calidad de desechos que arrojan al sistema, entonces así las

empresas tendrán que invertir en crear nuevas formas e innovaciones que permitan reducir

al máximo los desechos.

1.9.1. Ley de Fomento al Reciclaje

Ley Recuperación de Residuos (REP), Es un avance en las leyes Chilenas, lo que

permitirá aumentar los niveles de reciclaje en el país. El objetivo de la ley es crear una

Cadena Virtuosa, donde se vean involucrados todos los entes relacionados al ciclo de vida

del producto.

Debido a esta ley, los productores de residuos prioritarios identificados por esta ley

(aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, neumáticos, envases

y embalajes), tendrán que impulsar diversas estrategias, tecnologías y procesos para la

recuperación de estos.

Desde esta perspectiva, se les abre una puerta a los más de 60 mil recicladores de base

que se estiman que existen en Chile, para transformarse en gestores. “Somos pioneros en
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Latinoamérica en implementar este tipo de instrumento de gestión ambiental porque hoy

nuestro país tiene un desafío importante. Tenemos una alta tasa de generación de residuos

y muy poco reciclaje”, dijo Pablo Badenier, ministro del Medio Ambiente.

Figura 1.9: Reciclaje
Conde, A., Errazquin, T., Olloqui, A., Ramos, N., Tena, R. Vachier, K. (2016).

Esta mirada circular parece tomar cada día más fuerza. “A nivel mundial es innegable

la tendencia, sin retroceso, al desarrollo y toma de conciencia del concepto de economía

circular, es decir, aquella en que los procesos se diseñan de modo de recuperar la mayor

cantidad de materiales al final de un ciclo productivo. A esta tendencia también se le ha

llamado logística reversa, haciéndose cargo de la cantidad de recursos limitados y no

renovables del planeta”, cuenta Gastón Cáceres, director de ingeniería e innovación KDM

Empresas.

“El sentido de la ley que estamos promulgando es coordinar y sistematizar los esfuerzos

de todos los actores de la sociedad para reducir la contaminación y, de paso, dinamizar

la economía (. . . ) La ley de Reciclaje crea un mecanismo para que productos que son

habituales en hogares y empresas no sean botados a la basura, sino reciclados y re-

destinados a otro fin”, explicó la Presidenta Michelle Bachelet durante la promulgación

del marco regulatorio (Nuñez 2016).
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1.10. Base Argumental

Es importante crear conciencia y hábitos de reciclaje en Chile dado que no solo presenta

una visión verde al exterior sino que tiene beneficios a mediano y largo plazo dentro de

nuestras vidas, por dar ejemplos: al reciclar ahorramos energía y luchamos contra el cambio

climático, esto se debe a que si reciclamos reducimos el trabajo de extracción, transporte y

elaboración de nuevas materias primas, lo que conlleva una disminución importante del

uso de la energía necesaria para llevar a cabo estos procesos.

Si reciclamos el vidrio, el papel o el plástico ya no hay necesidad de hacer uso de

nuevas materias primas para fabricar productos. De este modo ahorraremos una cantidad

importante de recursos naturales y conservaremos, entre otras cosas, nuestros bosques,

los llamados pulmones del planeta, cuyo trabajo es fundamental para descontaminar el

ambiente.

Entre otras muchas razones también logramos fabricar nuevos productos, crear puestos

de trabajo y a causa de todo esto preservamos el medio ambiente.

El reciclaje es una actividad que no tiene desventajas para nuestro diario vivir, si bien

en un comienzo es un actividad de la cual se tiene que hacer hábito, esto debe aprenderse

y enseñarse dentro de las familias para que luego sea una rutina, tener un orden y ser

consciente de que se está realizando una buena disciplina familiar.

Es necesario realizar estudios de la disposición de la gente a reciclar, crear nuevos

puntos limpios, y educar a la comunidad de que el reciclaje tiene que ser parte de la cultura

nacional para que así se disminuyan los vertederos, las aguas sucias. Se cree conciencia de

que no solo es bueno reciclar sino que también crear una conciencia ecológica. También se

espera que se vea reflejado en entender que botar la botella de plástico a la calle tiene dos

males, el crear basura en la vía pública lo cual tiene multas por cuya acción y además que

se está perdiendo la oportunidad de reciclar un ítem y convertirlo en algo más.
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1.11. Base Teórica

A lo largo de este trabajo se estudiaran distintos factores relacionados al comportamiento

y motivación de los individuos, entonces es necesario crear una base teórica que interiorice

los tecnicismos y las variables para el desarrollo del estudio.

1.11.1. Motivación

Es un de los conceptos básicos a revisar durante este trabajo, por lo que es necesario

conocer sus definiciones. Woolfolk (2010) lo expresa como “Estado interno que activa,

dirige y mantiene el comportamiento.” y separa la motivación de dos formas Intrínseca y

extrínseca. La motivación intrínseca es la tendencia natural del ser humano a buscar y

vencer desafíos, se refiere a cuando las personas persiguen intereses personales. Cuando

se está motivado intrínsecamente, no son necesario los incentivos o castigos, porque la

actividad es gratificante en sí misma (Anderman & Anderman, 2009; Deci & Ryan, 2002;

Reiss, 2004). En cambio, si se hace algo para obtener una calificación, evitar un castigo,

agradar al profesor o por cualquier otra razón que tenga muy poco que ver con la propia

tarea, se está experimentando la motivación extrínseca. En realidad no se está interesado

en la actividad; sólo importa lo que se obtendrá a cambio.

Una definición concreta es: “El conjunto de factores internos o externos que determinan

en parte las acciones de una persona” (RAE 2014b).

1.11.1.1. Proceso de motivación

Existen muchas teorías de como funciona el proceso de la motivación, ¿cual es el

interruptor de esta?. En general se habla de los componentes de la motivación: biológicos,

aprendidos y cognitivos. Pero mas que entender cada una de estos, se puede explicar de

manera compacta y general que la motivación de una persona para realizar una acción

debió haber evolucionado de una necesidad a un deseo que provoca un estado de tensión en

la persona que se transforma en acciones y para finalizar en la satisfacción. La motivación

permite que la necesidad sea satisfecha.

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 20



1.11. BASE TEÓRICA CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

De manera no tan vaga la motivación avanza por los siguientes pasos conocido como el

Ciclo Motivacional (AIU, 2016).

Homeostasis: Es cuando el organismo humano permanece en estado de equilibrio.

Estímulo: En el momento que aparece un estímulo y genera una necesidad.

Necesidad: Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión.

Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento

o acción.

Comportamiento Al activarse, se dirige a satisfacer la necesidad. Alcanza el objetivo

satisfactoriamente.

Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equi-

librio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una

liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior.

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando una necesidad

no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas reacciones como las

siguientes:

Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación aparente).

Agresividad (física, verbal, otras)

Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras manifestaciones

como insomnio, problemas circulatorios y digestivos, etc.)

Alineación, apatía y desinterés

Frustración

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 21



1.11. BASE TEÓRICA CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

1.11.2. Comportamiento

En la psicología este es un termino que se emplea para estudiar y comprender al ser

humano en distintas áreas, se encuentran muchas definiciones que de forma global se

refieren a lo mismo. En el libro de José Begler (1963), referencia a Huxley que define el

comportamiento como: "para referir o dar cuenta de la actividad de una sustancia, un

cuerpo, un átomo, etcétera".

En el largometraje ”conducta” de Ernesto Daranas (2012) al cual se le hizo un articulo

en ecured , lo definen como: " El conjunto de respuestas motoras frente a estímulos

tanto internos como externos. La función del comportamiento en primera instancia, es la

supervivencia del individuo que conlleva a la supervivencia de la especie".

El comportamiento estudiado también con menores, realizado por la educación de

párvulos y la psicopedagogía definen el comportamiento cuando generalmente se refiere

a acciones de un objeto u organismo, usualmente en relación con su entorno o mundo

de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, público u oculto,

voluntario o involuntario. (Farfán, Hernández, Solari Zorrilla , 2010) .

Algunos autores nombran a Watson, uno de los grandes exponentes de la psicología

del siglo XX, quien no reducía el comportamiento únicamente a la actividad motora

o movimientos, sino que admitía también la existencia de otros tipos de actividad del

organismo, como la emocional ” (Delgado & Delgado , 2006).

1.11.2.1. Factores que Afectan el Comportamiento

El comportamiento humano se podria separar en dos factores que al entrelazarse causan

el comportamiento:

Primero: La estructura biopsíquica, de otro modo conceptos tanto biológicos co-

mo psicológicos como las motivaciones, expectativas y los deseos conscientes e

inconscientes.

Segundo: Factores externo a la persona pero internos a la sociedad, las demandas

e influencias que recibe del entorno geográfico, económico, tecnológico, social y

cultural.
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Figura 1.10: Factores que afectan el comportamiento
Fuente: Elaboración Propia

El comportamiento es uniforme y permanente, pero este cambia en el tiempo, ya que

según las circunstancias o situaciones que el individuo debe enfrentar durante el desarrollo

biológico, la conducta sufre adaptaciones y ajustes para no estancarse y evolucionar. Ade-

más la interacción con el medio ambiente también crea cambios o afecta el comportamiento.

Entonces podemos resumir que el comportamiento es creado por la interacción tanto de

componentes biopsicológicos del individuo como de las influencias del entorno.

Una manera de entender el comportamiento y que engloba los conceptos vistos ante-

riormente, considera que "la conducta es la respuesta a una motivación interna y/o externa,

en la que están involucrados componentes psicológicos, fisiológicos y de motricidad. La

conducta de un individuo considerada en un espacio y tiempo determinados se denomina

comportamiento". (Cuevas, 2010; Lewis, 1991, 1992; Todorov, 2009; Glenn & Malagodi,

1991)
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1.11.3. Actitud

En términos operativos, en la investigación aplicada en Ciencias Sociales, generalmente

se acepta que una actitud es una organización relativamente duradera de creencias en torno

a un objeto o una situación, las cuales predisponen a reaccionar preferentemente de una

manera determinada” (Rokeach, 1968).

Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas de los motivos

biosociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son aprendidas. Las actitudes tienden

a permanecer bastante estables con el tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o

idea particular. (Grupo de Investigación Edufisica).

En consenso se dice que las actitudes son aprendidas, esto quiere decir que como

resultado de la experiencia directa del los individuos frente a situaciones, la información

que obtienen del medio de comunicación u otras personas, son factores que van moldeando

las actitudes de los individuos, esto ya sea positiva o negativamente.

A modo de ejemplo si una persona tiene una mala experiencia al comprar o usar un

producto su actitud frente al producto cambiara, ya sea que deje de comprar el producto o

que le de mala publicidad a otras personas, lo que cambio su actitud frente a ese mismo

objeto. Esto también se aplica a experiencias con otras personas o a situaciones.

Visto de otro modo las actitudes se presentan dentro de una situación y reciben la influen-

cia de esta, se refiere a acontecimientos o circunstancias que en un momento determinado

influenciaran en la actitud y el comportamiento de la persona.

1.11.3.1. Componentes de las Actitud

Para entender de mejor manera las actitudes, una forma es estudiar los componentes de

estas, Las actitudes tienen tres componentes principales: Cognitivo, Afectivo y conativo.

(Schiffman & Kanuk 2005).

Componente Cognitivo

Simplemente se puede entender como el conjunto de datos e información que el sujeto

sabe acerca del objeto de la actitud, información que permite asociar el objeto de la actitud

con el estimulo creado.
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Figura 1.11: Componentes de la Actitud
Fuente: Elaboración Propia

El primero de los componentes, esta compuesto por las cogniciones del individuo,

es decir del conocimiento y percepciones que a obtenido mediante una combinación de

su experiencia directa con el objeto de la actitud y la información conexa procedente de

diversas fuentes. Este input pasa a hacer creencias, lo que genera una imagen en el individuo

del objeto de la actitud. Este tendrá varios atributos y tendrá un comportamiento especifico

que lo llevara a resultados específicos.

En síntesis, es el conjunto de los pensamientos y creencias asociadas a determinada

actitud.

Componente Afectivo

Este componente es el que tiene relación con las emociones, es decir, con los sentimien-

tos y sensaciones que tiene el individuo frente a un objeto o situación, lo que puede

generar una mala o buena actitud.

Las emociones y sentimientos son considerados factores evaluativos, quiere decir que

captan la apreciación directa o global del individuo frente a un objeto. Entonces posterior a

la evaluación del individuo, este calificará su actitud como favorable o desfavorable frente
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al objeto.

Componente Conativa Este componente se refiere a la probabilidad o tenencia de que

un individuo realice una acción especifica o se comporte de una determinada manera, en

relación con la actitud frente al objeto.

Esta compuesto por las intenciones, disposición o tendencia hacia un objeto, es

cuando surge una verdadera asociación con el objeto y el individuo.

También se puede llamar como la componente mas cercana con la conducta en si, es lo

mas cercano al comportamiento real.

Por tanto es la variable observable de la actitud, es decir, como actúa la persona ante

el objeto. La conducta está mediatizada por la situación. Muchas veces la presión social

nos impide o facilita la expresión conductual de nuestras actitudes.

1.11.4. Intención

Como el resto de los otros conceptos existen varias definiciones; según Bratman (1984)

tiene dos lineamientos, “se suele emplear para los actos mentales y para las acciones

corporales” o visto de otro modo para ”caracterizar al mismo tiempo nuestras acciones y

nuestros estados mentales”.

Según otro autor (Anscombe, 1957), muestra tres acepciones diferentes del término,

se habla de expresión de una intención: es el caso en el que alguien dice “voy a hacer tal

cosa”. En una segunda acepción se pasa al campo extramental: la intención es entonces

un adjetivo: así hablamos de acciones que son o no intencionales. Finalmente, preguntar

¿con qué intención se hizo un acción?.

Además de la relación entre actitudes y comportamientos, las intenciones tienen una

importancia capital en esas teorías, actuando como mediadoras. En esos términos, el

comportamiento es predicho por la intención al realizar un comportamiento que por su

parte es predicho por las actitudes (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975).

La Real Academia Española (RAE 2014a), también presenta varias definiciones, pero

para el uso de este trabajo y como simplificación de lo anterior se utilizará la siguiente:

“Determinación de la voluntad en orden a un fin.”
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1.12. Teoría del Comportamiento Planificado (TPB)

Se puede entender que de esta investigación se quiere comprender las motivaciones

de las personas y cuales son los factores que influyen en sus decisiones frente al reciclaje

doméstico, entonces es necesario introducir la teoría en la que se basa el modelo que se

utilizará para el estudio posterior donde se utilizaran las ecuaciones estructurales.

Theory of planned behavior (TPB), esta teoría creada en 1985 por Icek Ajzen, pro-

fesor de psicología de la universidad de Massachusetts, la teoría predice y explica el

comportamiento premeditado en específicos contextos, ya que el comportamiento o accio-

nes pueden ser planeadas (Ajzen 1988).

TPB es una extensión de la teoría de la acción razonada (Theory of reasoned action

TRA), (Ajzen & Fishbein, 1980, 1975), esta es una teoría general de la conducta humana

que trata de la relación entre creencias, actitudes, intenciones y comportamientos, los cuales

se encuentran relacionados con la toma de decisiones a nivel conductual (Reyes, 2007).

En ambas teorías existe un factor central, la intención de la persona para realizar

un determinado comportamiento. La intención se considera para percibir los factores

motivacionales que influyen en el comportamiento. Son indicaciones de que tanto esfuerzo

están dispuesto a hacer para intentar algo, que tanto esfuerzo están planeando ejercer, con

el fin de realizar la conducta. Como regla general, mientras más fuerte sea la intención

de realizar una acción, es mayor la probabilidad de que esta sea realizada. Pero esta

intención será productiva siempre y cuando la persona tenga un control voluntario de su

comportamiento (Ajzen 1991).

“La teoría sostiene que la conducta humana es voluntaria y está determinada por la

intención conductual, la cual a su vez se construye a partir de tres procesos principales:

Actitudes sociales, norma subjetiva y control conductual” (Martín, Martínez & Rojas, 2011;

Ajzen, 1985; Ajzen, 1991).

Actitudes Sociales (Attitude toward the behavior), estas surgen de la interacción entre

expectativas conductuales y su valoración por parte de cada sujeto, mientras que la Norma

subjetiva (Subjetive Norm) es el modo en que el sujeto recibe e interpreta lo que dicen las

personas y los grupos que considera relevantes acerca de lo que debería hacer en relación
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Figura 1.12: Teoría del comportamiento planificado
Fuente: Icek Ajzen, 1991

con la conducta y la motivación para acomodarse a estas opiniones. Finalmente el Control

Conductual Percibido (Perceived behavioral control) contiene las creencias que poseen

los sujetos sobre su propia capacidad para realizar una conducta determinada. (Martín,

Martínez & Rojas, 2011; Ajzen, 1991)

Visto de otro modo, la TPB tiene tres consideraciones, es decir, que la acción humana

es conducida por tres clases de creencias:

Creencias de comportamiento, se refieren a las consecuencias probables del com-

portamiento.

Creencias Normativas, estas tienen relación con las expectativas normativas de

otros individuos.
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Creencias Controladas, estas creencias son acerca de la presencia de factores que

pueden facilitar o pueden impedir el desempeño del comportamiento.

Estas consideraciones son como factores o detonantes de los elementos que componen

esta teoría, es decir, las creencias de comportamiento producen una actitud favorable o

desfavorable sobre el comportamiento, las creencias normativas resultan en la presión

social percibida o la norma subjetiva. Las creencias de control dan lugar al control del

comportamiento percibido.

En combinación, la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva y la percepción

de comportamiento controlado, conducen a la formación de un comportamiento intencional.

Como regla general, si la actitud y la norma subjetiva son más favorables, el control

percibido será mayor, y la intención de la persona a realizar un comportamiento en particular

será más fuerte.

Por lo tanto estos tres factores son los que crean la intención de acción de las personas

y entregan como consecuencia el comportamiento de las personas.

Figura 1.13: Teoría del comportamiento planificado y Creencias
Fuente: Elaboración Propia
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en la figura 1.12 se muestra la TPB según el trabajo de Ajzen (1991), a los que

se complemento con las tres consideraciones siguientes y se obtiene una versión mas

explicativa o completa de la TPB, que se muestra en la figura 1.13.

1.13. Modelo

A través de la historia mundial, siempre se han estado realizando estudios para buscar

soluciones al problema de la basura, a pesar de las intenciones de las organizaciones o

gobiernos, un factor importante es que "los individuos quieran reciclar", entonces para

esto en el año 1994 ya se habían realizado mas de 50 estudios donde median distintos

factores involucrados con el comportamiento humano y el reciclaje, de los cuales uno de

los primeros en relacionar estos factores fueron Schultz, Oskamp & Mainieri (1995), aun

que su trabajo fue completado posteriormente por Boldero (1995) y Taylor & Todd (1995)

formulando así un marco teórico basado en La teoría del comportamiento planificado

(TPB), el cual fue el primer acercamiento al modelo que se utilizara.

Este estudio se basará en un modelo integrado del manejo de desechos domésticos y

enfocado en la intención como el motivador conductual, donde convergen las otras variables

que afectan el comportamiento.

Este acercamiento teórico basado en la TPB es expandido al incluir constructos y

relaciones que pueden ser importantes en el contexto del reciclaje de desechos, como son:

Obligación Moral Percibida (perceived moral obligations), (Ajzen, 1991; Harri-

son, 1995; Lam,1999) esta proporciona variedad de dimensiones constantemente

relacionadas con los antecedentes de la intención.

Acercamiento a la Descomposición a las Estructuras de la Creencia (a decom-

position approach to belief structures), (Bagozzi,1981; Mathieson, 1991; Taylor &

Todd, 1995) este es tratado como un factor original del modelo TPB tradicional. Este

provee un conjunto estable de creencias que es operado en varias configuraciones de

problemas.

Mecanismo de Elección entre las Intenciones de Comportamiento Competi-
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tivas para el Reciclaje de Residuos Domésticos (a mechanism of choice from

competing behavioral intentions to household waste recycling), (Harrison, 1995).

1.13.1. Modelo Integrado de Reciclaje de Residuos Domésticos

Figura 1.14: Modelo Integrado de Reciclaje de Residuos Domésticos
Fuente: Elaboración Propia, Basado en Chu & Chiu, 2003

En la figura 1.14 se muestra el modelo integrado (Chu & Chiu, 2003), donde lo

seleccionado en verde corresponde a ser el modelo original propuesto en la Teoría del

Comportamiento Planificado de Ajzen.

1.13.1.1. Determinantes del Comportamiento del Reciclaje Doméstico

Intención: La TPB y TRA proporcionan las bases para el modelo integrado, cuyo

concepto central es el Comportamiento (B), este es una función directa y positiva
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(+) de la Intención de Comportamiento (BI), el cual a su vez esta determinado

conceptualmente por tres diferentes constructos: Actitud (AT), Norma Subjetiva

(SN) y Control Conductual Percibido (PBC).

Competencia de la intención de Comportamiento: A diferencia de otras teorías

donde se toman decisiones, esta enfatiza el concepto de realizar la elección correcta,

la TPB solo esta pensada para predecir un único comportamiento, entonces falta

un modelo que se ocupe de escoger entre las alternativas de comportamiento (Ha-

rrison,1995). El mecanismo propuesto en el modelo integrado, expande el modelo

TPB de Taylor & Todd (1995). El modelo integrado, propone que el comportamiento

de reciclaje es la manifestación en consecuencia de escoger entre BIr y las opcio-

nes en competencia de ”ser” la intención de comportamiento (CBIs) que buscan

realizar otras tareas. Este BIr puede ser expresado como una hipótesis y escrito

matemáticamente como:

Br � w1(BIr) + w2(CBIs) (1.1)

(Comportamiento de Reciclaje)

1.13.1.2. Determinantes de las Intenciones de Reciclaje Doméstico

AT y SN son los componentes claves de la intención en la TRA. PBC o la noción de

auto-eficacia en particular (Berger & Corbin, 1992), es el tercer componente de la intención

en la TPB sumados a los anteriores, esto a tenido extensos estudios, especialmente en el área

del comportamiento del consumidor y el ambiente del comportamiento. Además muchos

investigadores han argumentado que es importante incluir un componente "moral" en el

proceso de la toma de decisiones (Ajzen, 1991; Etzioni, 1988; Gorsuch & Ortberg, 1983;

Harrison, 1995; Jones, 1991; Kurland,1995; Prestholdt, Lane & Matews,1987; Trevino &

Youngblood, 1990) hasta hace poco, PMO no se consideraba tan relevante e importante para

el área del ambiente del comportamiento. Kantola, Syme y Nesdale (1983), Lam (1999)

y Thogersen (1996) todos sugirieron que PMO tenia un crucial impacto en la Intención

Moral, y específicamente cuando el comportamiento se veía envuelto por conflictos entre
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los intereses públicos y privados. PMO puede afectar la buena voluntad de reciclar su

basura doméstica en las personas, lo que puede ser visto como un problema social, es decir,

el manejo de la basura doméstica pudo traer negligentemente la conveniencia personal; sin

embargo, esto está en contra del interés publico.

En la figura 1.14 se muestran los cuatro aspectos, con los que la Intención de Reciclar

los Desechos Domésticos (BIr) esta compuesta:

Actitud hacia el reciclaje (ATr), el cual manifiesta los sentimientos a favor o en

contra hacia el reciclaje.

Norma Subjetiva sobre el reciclaje (S Nr), Esta muestra la percepción de los refe-

rentes significativos de la persona que desea incorporarse en el reciclaje.

Control Conductual Percibido (PBCr), El cuál refleja la creencia con respecto al

control sobre los factores que pudieron facilitar o impedir el proceso de reciclar

(Ajzen,1991;Ajzen & Madden, 1986: Taylor & Todd,1995b).

Obligación Moral Percibida (PMOr), Este último revela la percepción de acopla-

miento en el trabajo de reciclar ya sea este correcto o incorrecto en el sentido ético o

moral, además muestra la fuerza interna de consistencia con el sistema de valor.

De esta forma se compone la intención de reciclar los desechos domésticos, lo que

puede ser expresado en una hipótesis y escrito matemáticamente como:

BIr � w1(ATr) + w2(S Nr) + w3(PBCr) + w4(PMOr) (1.2)

(Intención de Reciclaje)

1.13.1.3. Componentes de AT, SN y PBC

Actitud (AT) en la TPB, de un individuo hacia un comportamiento específico este es

proporcional a la suma de la creencia saliente de los atributos y percepciones consecuentes

con el desarrollo del comportamiento y las evaluaciones subjetivas de la persona sobre esos

atributos y consecuencias. Es decir,
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A ∝
∑

bi ei (1.3)

(Actitud)

Donde bi es la creencia que lleva el desarrollo del comportamiento a consecuencias o

resultados i; ei es la evaluación subjetiva del individuo sobre las creencias de los atributos y

consecuencias i. A modo de ejemplo, un individuo puede creer que el reciclaje doméstico

tendrá como resultado disminuir la contaminación ambiental (bi). Si esa consecuencia (ei)

es positivamente evaluada, la creencia y su correspondiente evaluación hará que la actitud

(ATr) de alguien hacia el reciclaje doméstico sea positiva.

Muchos estudios han identificado factores que influencian las creencias actitudinales

sobre el reciclaje o comportamientos ambientalistas en general (Arbuthnot, 1977; Balder-

jahn, 1988; De Young, 1990; Granzin & Olsen, 1991; Hopper & Nielsen, 1991; Jackson,

Olsen, Granzin & Burns, 1993; Kallgren & wood, 1986; Lee, 1992; Oskamp, Harrington,

Edwards, Shenvood, Okuda & Swanson, 1991; Pieters, 1991; Simmons & Widmar, 1990;

Taylor & Todd, 1995b; Vining & Ebreo, 1990).

Siguiendo con el trabajo de Taylor & Todd (1995b), en el modelo integrado (Chu &

Chiu, 2003) se dividieron las creencias actitudinales en dos componentes:

Beneficios Relativos Personales (PRBr), Estos incluyen el ahorro monetario del

individuo, las recompensas obtenidas y el sentido del logro.

Beneficios Relativos Sociales (S RBr), Estos incorporan aspectos tales como la

protección de recursos naturales y reducción del costo social.

Norma Subjetiva (SN) del individuo en la TPB esta determinada por las creencias

normativas (nb) que entregan los referentes sociales sobre el comportamiento que él o

ella deberían tener, y por las motivaciones para cumplir (mc) con esos referentes. Como

ejemplo: una persona puede creer que su familia piensa que debería reciclar sus desechos

(nb). Si esa persona es fuertemente motivada a cumplir con las expectativas de su familia

(mc), entonces podría ocurrir que tendrá un impacto positivo en la Norma Subjetiva.

La influencia social en el funcionamiento del reciclaje y otros comportamientos am-

bientales de varios referentes ( ej, familia, amigos, vecinos), a sido estudiado ampliamente
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(Granzin & Olsen, 1991; Jackson et al., 1993; Lee, 1992; Oak & Bratt,1999; Oskamp et al.,

1991; Taylor & Todd, 1995b; Vining & Ebreo, 1990).

Oskamp et al. (1991) notaron que un importante predictor del comportamiento del

reciclaje es tener amigos y vecino que reciclen, ya que sugieren una influencia considerada

importante en la decisión del individuo a reciclar. Continuando con la literatura anterior,

en el modelo integrado se dividieron la creencias normativas influenciadas por diferentes

grupos referentes en dos componentes:

Creencias Normativas Primarias (PNBr), incluyen las creencias influenciadas por

la familia, amigos y vecinos.

Creencias Normativas Secundarias (S NBr), estas toman las creencias influencia-

das por las organizaciones ambientalistas y el gobierno.

Control Conductual Percibido (PBCr), similar al PBC del individuo es determinado

por las creencias de control (cb) el cual refleja las dificultades o facilidades percibidas por

el individuo en la ejecución de tareas especificas. Y también se compone por la facilitación

percibida (pf) del factor de control. Por Ejemplo, una persona puede sentir que no tiene

espacio para mantener los items que reciclara en su casa (cb), y que tener espacio es

importante para el reciclaje doméstico (pf). La influencia del PBC en el reciclaje u otro

comportamiento ambientalista también a sido estudiado (Antil, 1984; Berger & Corbin,

1992; De Young, 1990; Granzin & Olsen, 1991; Jackson et al. 1993; Taylor & Todd, 1995b).

Por ejemplo, los estudios de Lansana (1993), Simmons & Widmar (1990) y Vining &

Ebreo (1990) encontraron que constantemente el conocimiento de como reciclar y el tipo

de materiales que se pueden reciclar es un importante factor que influencia la participación

del reciclaje. Derksen & Gartrell (1993) sugirieron que cuando se proporciona con acceso

conveniente en la vía pública programas de reciclaje (cercanos al hogar), incluso las

personas que tienen un bajo nivel de preocupación ambiental se harán parte.

De acuerdo con el trabajo de Ajzen (1985, 1991) el PBC, en este modelo fue dividido

en dos componentes:

Autoeficacia (S Er) el cual relaciona la percepción de conocimiento y eficacia del

reciclaje.
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Facilitación de Condiciones (FCr) el cual se refiere a los factores como el tiempo,

el espacio en el hogar y la conveniencia de los canales de reciclaje.

1.13.2. Hipótesis

El modelo integrado sugiere que Br es una función de BIr y CBIs. BIr es determinado

por ATr, S Nr, PBCr, y PMOr. Los tres primeros determinantes de BIr son modelados

como función de ciertas divisiones de las creencias estructurales. Lo anterior permite

entregar las siguientes hipótesis:

Hipótesis 1 BIr es el determinante inmediato positivo de Br.

Hipótesis 2 Br es una función de BIr y esta determinado por una función positiva de

BIr y una función negativa de otros CBIs.

Hipótesis 3 - 6 ATr (H3), S Nr (H4), PBCr (H5) y PMOr (H6) hacia el reciclaje

doméstico, todas tienen un efecto único y positivo en BIr.

Hipótesis 7 - 8 La ATr de un individuo es una función positiva de PRBr (H7) y S RBr

(H8). PRBr y S RBr son las creencias que desarrollan el comportamiento del reciclaje

que lleva a diferentes resultados, multiplicado por cuan positivo o negativo se espera

que los resultados sean.

Hipótesis 9 - 10 La S Nr de un individuo es una función positiva de PNBr (H9) y

S NBr (H10). PNBr y S NBr son las creencias normativas del individuo respecto a

la influencia de referentes, lo que es multiplicado por la motivación de cumplir con

esos referentes.

Hipótesis 11- 12 PBCr de un individuo es una función positiva de S Er (H11) y

FCr (H12). S Er y FCr son las creencias de control del individuo que impulsa el

comportamiento de reciclaje doméstico, multiplicado por las facilidades percibidas.
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1.14. Herramientas

En el desarrollo de estudios, donde se desea evaluar una hipótesis mediante datos

empíricos es fundamental realizar mediciones. En general , cada area de la ciencia desarrolla

sus propios métodos de medición. Medir es dar a cada una de las unidades de observación

un valor, o colocarla en una categoría dentro de un grupo de valores que representan el

aspecto de interés, de acuerdo con unas reglas que se han establecido previamente (Gómez

& Sánchez ,1998).

La medición puede basarse en test o indicadores los que son llamados instrumentos de

medición, para considerarlos aptos es necesario evaluarlos, se debe procurar que cumpla

con una serie de atributos necesarios para poder ser validado (Gómez & Sánchez ,1998;

Lamprea & Gómez, 2007):

Validez, indica si el resultado de la medición corresponde a la realidad del fenó-

meno que se esta midiendo, por lo que este no será valido si se mide una cosa y el

instrumento dice otra.

Confiabilidad, se refiere a que las mediciones sucesivas de un fenómeno estable

debe dar los mismos resultados, es decir, precisión o reproducibilidad.

Adecuada Amplitud de Rango, es la capacidad de un instrumento para medir todas

las características de interés de un fenómeno

Sensibilidad al Cambio, se refiere a la capacidad para encontrar diferentes niveles

de medición de acuerdo a la variación del fenómeno que se está observando

Utilidad, Aplicabilidad del instrumento de medición en condiciones reales, es decir ,

que el instrumento no necesite de mucho tiempo para aplicarse, además de que no

necesite de personas especializadas, o que este sea difícil de calificar, si no cumple

con esto, el instrumento no es útil.

Es frecuente que no exista una medida o instrumento de medición único que de certeza

de que el atributo o la condición que se desea medir corresponde a la realidad. El problema
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radica en que las variables con que los investigadores se encuentran frecuentemente, así

como su medición, ” dependen tanto de sus definiciones, que varían de persona a persona,

y de su forma de medición, como de la relación entre la observación y lo que ésta refleja”,

(Streiner & Norman,1995).

Debido a que no existe uniformidad de criterios en cuanto a la definición ni a la forma de

medir esta entidad, así como tampoco se tiene certeza de que ciertas conductas observadas

en la población objetivo del estudio.

Uno de los instrumentos de medición más ampliamente utilizados son las escalas,

estas se definen como: colección de ítems que pretenden revelar diferentes niveles de

determinadas características (variables) no observables directamente."(Gómez & Sánchez,

1998; Lamprea & Gómez, 2007). Se desarrollan escalas cuando se quiere medir fenómenos

que se creen que existen pero que no se pueden evaluar directamente.

Los instrumentos de medición como las escalas se utilizan para cuantificar atribu-

tos, cualidades o propiedades, constructos o conceptos completamente teóricos, que es

imposible medir o cuantificar de otra forma (Bland & Altman, 2002)

Las escalas deben ser evaluadas para determinar si los ítems que incluye son predictores

del fenómeno, es decir, si las escalas son instrumentos de medición válidos.

1.14.1. Validez del instrumento

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente

mide la variable que se pretende medir (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).

En los estudios de Goodwin (2002) define la validez como el grado en el cual la

evidencia y la teoría soportan las interpretaciones obtenidas de los resultados de las pruebas

(escalas, inventarios, etc.), siendo la validez un concepto unificado.

La validez adquiere particular importancia cuando los eventos que buscamos medir

no son identificables directamente, sino que se construyen a partir de ciertos atributos,

conductas o síntomas llamados dominios, los cuales se pretenden que sean predictivos o

que puedan medir adecuadamente una condición determinada (Lamprea & Gómez, 2007).

Cuando se quiere determinar la validez de una escala, las preguntas necesarias que

se deben hacer son: ¿La hipótesis planteada en el proceso de validación guarda relación

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 38



1.14. HERRAMIENTAS CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

con lo que la escala busca medir? y ¿ Los resultados de esta escala nos permiten hacer las

inferencias que se desean? (Streiner & Norman,1995).

En los trabajo que a realizado Gómez con otros autores (Lamprea, 2007; Sánchez, 1998)

divide la validez de una escala en cuatro aspecto:

1.14.1.1. Validez de Apariencia

Esta tiene como objetivo responder a ¿La escala parece medir lo que debe medir?,

la validez de apariencia ”no supone un concepto estadístico, sino que depende de los

juicios que los expertos hagan sobre la pertinencia de los ítems de la escala” (Sánchez &

Echeverry, 2004).

Para llevar a cabo esta evaluación de validez, se debe crear un grupo conformado por

expertos que determinan si el instrumento en apariencia mide las cualidades deseadas, y otro

de personas que van a ser evaluadas por la escala. Este ultimo grupo tiene la responsabilidad

de verificar la aplicabilidad y aceptabilidad del instrumento, y luego se toma la decisión de

validar o no el instrumento.

1.14.1.2. Validez de Contenido

Esta responde a ¿El instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones

de la variable en cuestión?

Una vez que se sabe que se desea evaluar, es necesario que los ítems de la escala cubran

adecuadamente todos los dominios del fenómeno que se desea medir. Un dominio es un

grupo de características y los ítems son las herramientas que permiten evaluar la presencia

de los dominios. Estos factores, durante el proceso de construcción de la escala, deben

representar adecuadamente a la entidad que se quiere medir, para que así la escala sea

válida dentro de un rango amplio de circunstancias.

Cuando la entidad que se quiere medir es muy heterogénea, surge el problema de que

inevitablemente la reproducibilidad de los resultados de la escala se verá comprometida.

Cuando se presenta disparidad entre confiabilidad de la escala y su validez de contenido,

resulta más adecuado sacrificar en algo la primera, con objeto de mantener la validez de

contenido; todo esto, si se acepta que el principal objetivo es inferencial, lo cual depende
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más de la validez de la escala (Streiner & Norman,1995). No obstante, una escala válida

pero no confiable de poco serviría, puesto que su no reproducibilidad la haría poco útil. Por

lo que es fundamental procurar la obtención de ambas.

1.14.1.3. Validez de Criterio

Responde a ¿En que grado el instrumento comparado con otros criterios externos mide

lo mismo? ¿ Qué tan similares son las puntuaciones del instrumento en relación a otros

resultados sobre el mismo concepto?

Para establecer si los puntajes obtenidos a partir de una escala son válidos, ésta se

compara con una forma de medición valida existente (Patron de Oro) que a su vez haya

mostrado ser el mejor instrumento disponible de la entidad. Luego de compararlas si se

encuentra que existe una adecuada correlación entre los instrumentos de medición, estamos

asegurando que la escala tiene validez de criterio.

La razón de validar un nuevo instrumento de medición ya existiendo otro valido

que había demostrado ser preciso, es para mejorar algún factor (económico, seguridad,

comodidad, etc.).

Cuando la escala y el criterio se aplican al mismo tiempo, la validez evaluada se le

llama Validez Concurrente.

Cuando la variable es dicotómica, los resultados se analizan usando índices como

sensibilidad o especificidad, o valor predictivo positivo o negativo. Mientras que si la

variable es continua es necesario utilizar el coeficiente de correlación de Pearson (Sánchez

& Echeverry, 2004).

En ambos casos, se debe buscar tener una adecuada correlación entre los instrumentos.

Cuando se busca un nuevos instrumento debido a obtener beneficios, se buscan índices de

correlación mayores a 0,80 (alta correlación), en cambio si se quiere una escala que sea

más válida que la anterior, los valores de los índices deben ser entre 0,30 y 0,70, ya que al

no ser tan alta la correlación se asegura que los instrumentos no están midiendo lo mismo,

y que no sea tan baja para que los instrumentos se vean relacionados.

Existen un segundo caso de validez de criterio y es cuando el patrón de oro no es

evaluado al mismo tiempo que la escala, en este caso se le llama Validez Predictiva, en
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este caso se evalúa que tan bien predice el puntaje del criterio. Mientras no estén los

resultados de la correlación no se pueden tomar decisiones sobre la nueva escala y tampoco

utilizar atributos de este mismo.

Aveces ocurre que si el criterio esta basado, en parte, en las predicciones del nuevo

instrumento de medición, se obtendría una ”alta correlación artificial entre ambos” lo que

se conoce como Contaminación del Criterio (Streiner & Norman,1995).

1.14.1.4. Validez de Constructo

¿El concepto teórico está realmente reflejado en el instrumento?, ¿Que significan las

puntuaciones del instrumento? ¿El instrumento mide el constructor y sus mediciones?

¿Como opera el instrumento?

Las razones para implementar nuevas teorías o constructor que permitan realizar infe-

rencias son:

Que no exista un instrumento de medición que evalúe alguna variable

Que el instrumento existente sea juzgado como inválido o impreciso

Para establecer la validez de un constructo se debe evaluar y probar la validez de cada

parte de éste, es decir, evaluar cada una de las predicciones que se pueden hacer sobre el

constructo (Streiner, 1993). Si todas estas son ciertas logra obtener una validez parcial, ya

que no es posible obtener una validez total, debido a que cuando se valida un constructo

se esta validando un instrumento a su vez (Streiner & Norman,1995). En consecuencia si

las predicciones son ciertas que se hacen a partir de la teoría, se esta validando tanto el

constructor como el instrumento.

Entonces la validez de constructo se refiere a qué tan exitosamente un instrumento

representa y mide un concepto teórico (Bostwick y Kyte, 2005)

Como se dijo anteriormente es impreciso decir que se obtiene una validez total ya que

esta es igual a la suma de las anteriores (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).

Validez Total = Validez de Contenido +Validez de Criterio + Validez de Constructo
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1.14.2. Objetividad del Instrumento

Hernández, Fernández & Baptista (2006), definen la objetividad como: El grado en que

el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores

que lo administran, califican e interpretan.

Se trata de un concepto difícil de lograr, particularmente en el caso de las ciencias

sociales. En ciertas ocasiones se alcanza mediante el consenso, la objetividad aumenta al

reducirse la incertidumbre (Unrau, Grinnell y Williams, 2005).

La objetividad se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instru-

mento y en la evaluación de los resultados; así como, al emplear personal capacitado y

experimentado en el instrumento.

La validez, la cofiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada.

Sin alguna de las anteriores, el instrumento no es util para llevar a cabo un estudio

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006).

1.14.3. Confiabilidad del Instrumento

Esta se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce

resultados iguales; El grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y

coherentes (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).

Para calcular la confiabilidad de un instrumento existen diversos métodos o procedi-

mientos, los cuales utilizan coeficientes de fiabilidad. La mayoría de estos oscila entre 0 y 1

donde cero es nula confiabilidad y uno la confiabilidad perfecta, por lo que a mas cercano

el coeficiente este de cero mayor error se encontrara en la medición.

Este se determina mediante diversas técnicas o métodos, algunos autores consideran

dos como los mas importantes pero para presentar todos estos se seguirá con lo propuesto

por Hernández, Fernández & Baptista (2006).

1.14.3.1. Medida de Estabilidad (Test-Retest)

Para llevar acabo el procedimiento es necesario aplicar dos o mas veces el instrumento

de medición a un mismo grupo de personas, con un lapso de tiempo de diferencia, si
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el resultado de la correlación entre los resultados es altamente positiva se considera un

instrumento confiable.

El periodo o tiempo entre pruebas es un importante factor a considerar, ya que si el

periodo es muy largo y la variable es susceptible a los cambios, se pueden obtener resultados

muy distintos porque existirá un cambio en la condición que se está midiendo. En cambio

si el periodo de tiempo es muy corto puede ocurrir que los sujetos recuerden sus respuestas.

En este caso la confiabilidad se puede medir por medio del Coeficiente de Correlación

de Pearson y el Coeficiente de correlación Intra-Clase (ρI) entre otros, pero es el ultimo

el que es mayormente utilizado. para valores entre 0,70 y 0,80 se considera aceptable, y

para valores por sobre 0,80 se considera buenos. (Gómez & Sánchez, 1998)

1.14.3.2. Método de Formas Alternativas o Paralelas

Con este método se utilizan dos o más versiones equivalentes al instrumento a evaluar.

Las versiones deben ser similares en contenido, instrucciones, duración y otras caracterís-

ticas. Estas deben ser ejecutadas a un mismo grupo simultáneamente o en un periodo de

tiempo considerablemente corto. El instrumento será confiable si la correlación entre los

resultados es positiva de manera significativa.

1.14.3.3. Método de Mitades Partidas (Split-Halves)

A diferencia de los dos anteriores, este solo necesita de una aplicación de la medición.

El conjunto total de ítems o reactivos se divide en dos mitades equivalentes y se comparan

las puntuaciones o los resultados de ambas.

Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de las dos mitades deben estar muy

correlacionadas. Es decir, si un individuo con baja puntuación en una mitad, este tenderá a

mostrar una baja puntuación en la otra mitad.

1.14.3.4. Medidas de Consistencia Interna

Esta última se refiere al grado en que los ítems, puntos o reactivos que hacen parte de

una escala se correlacionan entre ellos, la magnitud en que miden el mismo constructo

(Hebson, 2001; Streiner, 2003; Sun, Chou, Stacy, Ma, Unger & Gallager, 2007, Gómez &
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Sánchez, 1998) si los ítems que componen la escala teóricamente mide el mismo constructo

deben mostrar una alta correlación, es decir, la escala debe mostrar un alto grado de

Homogeneidad (Hebson, 2001; Cortina, 1993, Gómez & Sánchez,1998).

Dentro de la Teoría Clásica de los Tests (TCT) este método es el mas habitual para

estimar la fiabilidad de los instrumentos de medición, cuando se utilizan ítems que se espera

que midan el mismo atributo (Ledesma, Molina & Valero, 2002; Streiner, 2003)

La consistencia interna se puede calcular tanto para escalas con patrón de respuestas

dicotómicas o policotómicas. Los coeficientes mas conocidos son la fórmula 20 de Kuder-

Richardson (KR-20) (1937) para el caso dicotómico y el alfa de Cronbach (1951) para las

escalas policotómicas (Ledesma, Molina & Valero, 2002; Streiner, 2003; Campo-Arias &

Oviedo, 2008; Leontitsis & Pagge, 2006).

Es importante tener presente que este tipo de coeficiente solo permiten calcular la

confiabilidad cuando las escalas miden atributos o características y no el conocimiento

sobre un tópico particular.

(KR-20) Formula 20 de Kuder-Richardson

KR − 20 = k
k−1 = [1 −

∑
piqi

σT 2 ]

Donde: k, numero de elementos o ítems numerados de i =1...k, pi, es la proporción

de respuestas correctas para probar el elemento i, qi es la proporción de respuestas

incorrectas para probar el elemento i (de modo que pi + qi = 1), y σT 2 la varianza

total de la escala.

Alfa de Cronbach

α =
(

k
k−1

)
·

(
1 −

∑
S 2

i
S 2

sum

)
Donde k es el número de ítems de la prueba, S 2

i es la varianza de los ítems (desde

1...i) y S 2
sum es la varianza de la prueba total.

Como se dijo en un comienzo la consistencia interna de una escala por lo general puede

estar en el rango 0 y 1. Aunque teóricamente, los valores podrían oscilar entre -1 y 1 (Krus,

Helmstadter, 1997; Campo-Arias & Oviedo 2008; Steiner, 2003) donde el -1 presenta una

correlación negativa entre los ítems. En algunos casos es posible encontrar coeficientes
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altamente negativos cuando se calcula la consistencia interna para una escala que consta de

solo dos ítems (Bland & Altman, 1997; Krus, Helmstadter, 1997; Campo-Arias & Oviedo,

2008).

Si bien existen diferentes opiniones sobre el valor aceptable de los coeficientes en la

consistencia interna tanto los liberales y los conservadores coinciden que no debe superar

valores por sobre 0.90 ya que esto indicaría redundancia o duplicidad de ítems. Los primeros

consideran aceptable valores entre 0.70 y 0.90 (Bland & Altman, 1997; Sánchez &Gómez,

1998; Terblanche & Boshoff, 2006; Cervantes, 2005) y los segundos entre 0.80 y 0.90

(Cortina, 1993; Streiner, 2003; Clark & Watson, 1995; Roberts, Priest & Traynor, 2006;

Leontitsis & Pagge, 2006).

Otra forma de entender este tipo de confiabilidad es como la proporción de la variabili-

dad que es debida a la variabilidad real de las puntuaciones observadas y no el resultado

de algún tipo de error (Terblanche & Boshoff, 2006). Aunque es necesario tener en consi-

deración de que siempre es posible encontrar algún grado de error en cualquier medición

(Schmidt, Le & Ilies, 2003). A modo de ejemplo, si se tiene un coeficiente alfa de 0.85,

se asume que el 85 % de la variabilidad es cierta y que el 15 % restante probablemente es

producto del error inherente al tipo de medición, el error no sistemático (Hebson, 2001;

Sánchez & Gómez, 1998).

El coeficiente Alfa de Cronbach mide la fiabilidad del test en función de dos términos:

el numero de ítems (o longitud de la prueba) y la proporción de varianza total de la prueba

debida a la covarianza entre sus partes (ítems). Es decir, que la fiabilidad depende de la

longitud de la prueba y de la covarianza entre sus ítems (Ladesma, Molina & Valero, 2002).

Este coeficiente es muy utilizado ya que se han desarrollado herramientas que permiten

realizar el análisis de forma automatizada. Existen software que contienen este coeficiente

como una herramienta del programa, los programas o paquetes estadísticos de propósitos

multiples como es el SPSS, Statistica o SAS, lo contienen.
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1.15. Ecuaciones Estructurales

Existe una gran variedad de técnicas multivariadas que permiten el estudio de fenómenos

psicológicos, entre las mas usadas están: la regresión múltiple, el análisis factorial, el

análisis multivariante de la varianza y el análisis discriminante. Todas estas tienen en

común la limitación de poder examinar solo una relación al mismo tiempo, ya sea de

dependientes, independientes o entre ellas (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2001).

Structural Equation Modeling (SEM) (Modelos de Ecuaciones Estructurales) es un

método estadístico multivariado que lleva un acercamiento confirmatorio al análisis de una

teoría estructural referente a un tema específico (Byrne, 2010). Esta herramienta permite

determinar el efecto y las relaciones entre variables (Ruiz, Pardo & Martin, 2010).

Una versión mas completa y formal de definir el SEM: " Es una técnica estadística

multivariante para probar y estimar relaciones causales a partir de datos estadísticos

y suposiciones cualitativas sobre la causalidad." Esta definición creada por el genetista

Sewall Wright (1921), el economista Trygve Haavelmo (1944) y el científico cognitivo

Herbert Simon (1954), y formalmente definida por Judea Pearl (2009).

Herramienta potente en el análisis de las ciencias sociales y/o que estudian el compor-

tamiento, como son los estudios de Psicología, Sociología, Educación, Salud, Marketing,

entre otros (Manzano & Zamora, 2009; Byrne, 2010).

Los modelos SEM que se comenzaron a desarrollar alrededor de los años setenta a

partir de la fusión del Análisis Factorial y las Ecuaciones Simultáneas (Vázquez, 2014).

Comenzaron aparecer como tal en los años 80 en la literatura sobre marketing (eg., Bagozzi,

1994; Bagozzi & Yi, 1998; Fornell & Larcker 1981a, 1981b), se masifico el uso de estos

modelos debido a que permite realizar planteamientos teóricos causales de estudios con

datos provenientes de observaciones, correlaciones (Bollen, 1989; Freedman, 2010) o datos

no experimentales, cuando son relaciones lineales (Kerlinger & Lee, 2002).

En sus inicios para hablar de un modelo completo debía integrar tres técnicas multiva-

riadas mas antiguas: (Kaplan, 2009; Mulaik, 2009).
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Análisis de Factores Confirmatorio, proveniente de la psicología.

Análisis de Trayectoria o de senderos (Path Analysis) obtenido de la Biología y

la Genética.

Sistema de Ecuaciones Simultáneas desarrollado a partir de la Economía.

El objetivo de los modelos es determinar en que medida los datos obtenidos apoyan

el modelo teórico compuesto por múltiples relaciones de dependencia entre las variables

propuestas por el investigador (Verdugo, Crespo, Badía & Arias, 2012). Esta técnica además

permite estudiar cuando una variable dependiente se convierte en variable independiente

creadas a partir de relaciones de dependencia anteriores (Cupani, 2012). El real valor de usar

SEM es lograr especificar complejas relaciones entre variables a priori y luego evaluar la

cantidad de la relaciones presentes en los datos recolectados empíricamente, sin embargo el

modelo bajo ninguna circunstancia prueba la causalidad, ayuda a escoger hipótesis causales

relevantes, eliminando las que no pudieron ser respaldadas empíricamente ( Weston & Gore,

2006). Son llamados modelos confirmatorios (Ruiz et al., 2010) ya que permite proponer el

tipo y la dirección de las relaciones entre las variables estudiadas, que luego se le estimarán

los parámetros de los vínculos planteadas teóricamente al inicio del estudio.

Una ventaja que tiene el SEM, es la capacidad de estimar y evaluar relaciones entre

constructos no observables, llamados también Variables Latentes, este solo puede ser

medido por variables observables. Además a diferencia de las otras técnicas, el SEM

es flexible ya que permite incluir el error de medida de las variables dependientes e

independientes, controlando el error y así posteriormente se puede evaluar la validez de cada

constructo medido . Ademas la flexibilidad permite sobreajustar, realizar modificaciones

en el modelo, logrando evitar comenzar un estudio totalmente nuevo (Cupani 2012).

Además mediante distintos software se puede modelar por medio de la construcción

de esquemas explicativos que permiten contextualizar de manera clara la teoría estudiada

(Byrne, 2010), las distintas teorías que facilitar la comprensión de fenómenos observados y

la realidad.

Entonces para recalcar las ventajas de SEM, existen tres principales diferencias con los

otros procedimientos multivariados (Byrne 2010):
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Como se a explicado anteriormente son modelos de carácter confirmatorio y no

exploratorio para el análisis de datos. Como se exige que las relaciones entre variables

sean especificadas a priori, permite realizar los análisis con propósitos deductivos, a

diferencia de otros procedimientos que son mas bien descriptivos (Análisis Factorial

Exploratorio), por lo que probar las hipótesis se vuelve muy difícil sino imposible.

Previamente se dijo que otros modelos no consideran el error de medición, por lo

que no es posible evaluarlo o corregirlo. SEM entrega parámetros con estimaciones

explícitas del error de medición.

Los procesos tradicionales que se utilizaban solo permitían estudiar variables obser-

vables, a diferencia de SEM que permite incorporar variables observables como las

que no lo son (Latentes).

1.15.1. Estrategias de Trabajo con SEM

Al momento de utilizar este tipo de modelo se recomienda escoger entre tres estrategias

en la investigación: (cupani 2012; Bugueño, 2014).

Estrategia de Modelización Confirmatoria o Modelo Estrictamente Confirmato-

rio (SC) (Byrne, 2010), el investigador propone un modelo aislado, que posterior-

mente a través de ecuaciones estructurales se evaluara sus significancia estadística.

existe el Sesgo Confirmatorio llamado así ya que independiente de que el modelo

presente un ajuste aceptable, este no será aprobado, si no que se confirma de que es

uno de los posibles modelos para el estudio realizado.

Estrategia de los Modelos Rivales o Modelos Alternativos (AM) (Byrne, 2010),

permite evaluar el modelo estimado a priori con modelos alternativos, mediante la

comparación, escogiendo así el modelo mas idóneo.

Estrategia de Desarrollo del Modelo o Generación de Modelos (MG) (Byrne,

2010), a diferencia de las dos anteriores, aunque se formula un modelo se busca

re-especificar el modelo básico para encontrar uno nuevo. Usando los modelos de

medida y/o estructural .
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1.15.2. Conceptos Básicos

Muchos de los conceptos necesarios para entender y utilizar modelos de ecuaciones

estructurales no son de dominio común por lo que es necesario revisarlo y en el libro de

Byrne (2010) son explicados, por lo que se hará una breve introducción a estos.

1.15.2.1. Variables Latentes y Variables Observadas

En las ciencias del comportamiento, a menudo los investigadores están interesados en

estudiar constructos teóricos que no pueden observarse directamente. Estos fenómenos

abstractos se denominan variables latentes, o factores. (Ej.: Motivación, Impotencia,

capacidad verbal, esperanza, capitalismo, clase social).

Debido a que las variables latentes no se observan directamente, se deduce que no se

pueden medir directamente. Por lo tanto, el investigador debe definir operacionalmente la

variable latente de interés en términos de conducta que se cree que la representa. Como

tal, la variable no observada se vincula a una variable que es observable, haciendo posible

su medición. Por lo tanto, la observación puede incluir, por ejemplo, respuestas de auto-

reporte a una escala actitudinal, puntajes en una prueba de logro, respuestas codificadas a

preguntas de entrevista y similares. Estas mediciones se denominan variables observadas

o manifiestas.

1.15.2.2. Variables Latentes Exógenas y Endógenas

Las variables latentes exógenas son sinónimos de variables independientes; ”Causan”

fluctuaciones en los valores de otras variables latentes en el modelo. Los cambios en los

valores de las variables exógenas no se explican por el modelo. Más bien, se considera

que están influenciados por otros factores externos al modelo (Ej.: género, edad, estatus

socioeconómico).

Las variables latentes endógenas son equivalentes a las variables dependientes y,

como tales, están influenciadas por las variables exógenas en el modelo, directa o indirecta-

mente. Se dice que la variación en los valores de las variables endógenas se explica por

el modelo debido a que todas las variables latentes que las influyen están incluidas en la
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especificación del modelo.

1.15.2.3. Modelo de Análisis Factorial

El procedimiento estadístico más antiguo y más conocido para investigar las relaciones

entre conjuntos de variables observadas y latentes es el del análisis factorial, el investigador

examina la covariación o relación entre un conjunto de variables observadas con el fin de

recopilar información sobre sus constructos latentes subyacentes (factores).

Existen dos tipos básicos de análisis factorial:

El análisis factorial exploratorio (EFA) está diseñado para cuando los vínculos

entre las variables observadas y las latentes son desconocidos o inciertos. Busca

determinar cómo y en qué medida las variables observadas están vinculadas a sus

factores subyacentes. Normalmente, el investigador desea identificar el número

mínimo de factores que subyacen (o explican) la covariación entre las variables

observadas.

Este enfoque factorial analítico se considera exploratorio en el sentido de que el

investigador no tiene conocimiento previo de que los ítems sí miden los factores

buscados. (Comrey, 1992; Gorsuch, 1983; McDonald, 1985; Mulaik, 1972).

El análisis factorial confirmatorio (CFA) se utiliza apropiadamente cuando el in-

vestigador tiene algún conocimiento de la estructura de la variable latente subyacente

(Zhang, Hong, 1999) Basándose en el conocimiento de la teoría, de la investigación

empírica, o de ambos. Postula relaciones a priori entre las medidas observadas y los

factores subyacentes y luego prueba esta estructura hipotética estadísticamente.

En resumen, el modelo analítico de factores (EFA o CFA) se centra únicamente en

cómo y en qué medida, las variables observadas están vinculadas a sus factores latentes

subyacentes.

Aunque las relaciones entre variables latentes son de interés, no se considera ninguna

estructura de regresión entre ellas en el modelo analítico factorial. Debido a que el modelo

CFA se centra únicamente en el vínculo entre factores y sus variables medidas, dentro del

marco de SEM, representa lo que se ha denominado un modelo de medición.
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1.15.2.4. El Modelo Completo de Variables Latentes

En contraste con el modelo analítico factorial, el modelo completo de variables laten-

tes (LV) permite especificar la estructura de regresión entre las variables latentes. Es decir,

se pueden escribir hipótesis del impacto de una variable latente sobre otra en el modelado

de la dirección causal.

Este modelo se denomina completo porque comprende tanto un modelo de medición

como un modelo estructural: el primero muestra los vínculos entre las variables latentes y

sus medidas observadas (modelo CFA) y el modelo estructural que representa las relaciones

entre las variables latentes.

Un modelo LV completo que especifica la dirección de la causa desde una sola dirección

se denomina un modelo recursivo. Mientras que uno que permite efectos recíprocos o de

retroalimentación se denomina un modelo no recursivo.

1.15.2.5. Propósito General y Proceso de Modelización Estadística

Los modelos estadísticos proporcionan una manera eficiente y conveniente de describir

la estructura latente subyacente a un conjunto de variables observadas. Expresados esque-

máticamente o matemáticamente a través de un conjunto de ecuaciones; tales modelos

explican cómo las variables observadas y latentes están relacionadas entre sí.

Normalmente, un investigador postula un modelo estadístico basado en su conocimiento

de la teoría relacionada, en la investigación empírica en el área de estudio, o en alguna

combinación de ambos.

Una vez que se especifica el modelo, el investigador prueba su plausibilidad basándose

en datos de muestra que comprenden todas las variables observadas en el modelo. La tarea

principal en este procedimiento de prueba del modelo es determinar la bondad de ajuste

entre el modelo hipotético y los datos de la muestra.

El investigador impone la estructura del modelo hipotético en los datos de la muestra, y

luego prueba cuán bien los datos observados se ajustan a esta estructura restringida. Debido

a que es altamente improbable que exista un ajuste perfecto entre los datos observados y

el modelo hipotético, habrá necesariamente un diferencial entre los dos; este diferencial
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se denomina residual. Por lo tanto, el proceso de ajuste del modelo puede resumirse de la

siguiente manera:

Datos = Modelo + Residual

Donde

Datos: Representan mediciones de puntuación relacionadas con las variables obser-

vadas derivadas de las personas que componen la muestra.

Modelo: Representa la estructura hipotética que vincula las variables observadas con

las variables latentes y, en algunos modelos, vincula variables latentes particulares

entre sí.

Residual representa la discrepancia entre el modelo hipotético y los datos observados.

1.15.3. El Modelo General de la Ecuaciones Estructurales

1.15.3.1. Notación de Símbolos

Los modelos de ecuaciones estructurales se representan esquemáticamente utilizando

configuraciones particulares de cuatro símbolos geométricos:

Círculo (o elipse) (©), Representan factores latentes no observados.

Cuadrado (o rectángulo) (�) , Representan variables observadas.

Flechas de un sentido (→), representan el impacto de una variable en otra.

Flechas de doble sentido (↔) representan covarianzas o correlaciones entre pares de

variables.

Al construir un modelo, los investigadores utilizan estos símbolos con cuatro configura-

ciones básicas, cada una de las cuales representa un componente importante en el proceso

analítico:

Coeficiente de trayectoria para la regresión de una variable observada sobre una

variable (o factor) latente no observada. (© → � )
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Coeficiente de trayectoria para la regresión de un factor a otro factor. (© → ©)

Error de medición asociado a una variable observada. (→ �)

Error residual en la predicción de un factor no observado. (→ ©)

1.15.3.2. Diagrama de Trayectoria

Las representaciones esquemáticas de los modelos se denominan diagramas de trayec-

toria porque proporcionan una representación visual de las relaciones que se supone que

hay entre las variables estudiadas. Esencialmente, como se verá más adelante, un diagrama

de SEM en particular es en realidad el equivalente gráfico de su representación matemática

mediante el cual un conjunto de ecuaciones relaciona las variables dependientes con sus

variables explicativas.

Como medio de ilustrar cómo las cuatro configuraciones de símbolos anteriores pueden

representar un proceso causal particular, se muestra un ejemplo en la Figura 1.15, que fue

formulado usando gráficos AMOS (Arbuckle, 2007).

Figura 1.15: Ejemplo General de un Modelo de Ecuaciones Estructurales
Fuente: Byrne, 2010

Al revisar el modelo mostrado en la Figura 1.15, vemos que hay dos factores latentes

no observados, el concepto de matemáticas (MSC) y el logro matemático (MATH), y

cinco variables observadas, se consideran tres para medir MSC (SDQMSC, APIMSC,

SPPCMSC ), Y dos para medir MATH (MATHGR; MATHACH). Estas cinco variables

observadas funcionan como indicadores de sus respectivos factores latentes subyacentes.

Asociado a cada variable observada hay un error (err1-err5), y el factor que se predice

(MATH), tiene un término residual (resid1), existe una distinción importante entre los dos.
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El primero representa el error de medición. Este se deriva de dos fuentes: error de medida

aleatorio (en el sentido psicométrico) y unicidad de error, término usado para describir la

varianza de error que surge de alguna característica que se considera específica (o única)

a una variable indicadora particular. Este error suele representar un error de medida no

aleatorio (o sistemático).

Los términos residuales representan un error en la predicción de factores endógenos a

partir de factores exógenos. Por ejemplo, el término residual mostrado en la Figura 1.15

representa un error en la predicción de MATH (el factor endógeno) de MSC (el factor

exógeno). Ambas son variables no deseadas.

Las flechas unidireccionales representan coeficientes de regresión estructural y, por tan-

to, indican el impacto de una variable sobre otra. En la figura 1.15, la flecha unidireccional

que apunta hacia el factor endógeno, MATH, implica que el factor exógeno MSC çausa.el

logro matemático (MATH), y así mismo el resto de variables observadas, estos coeficientes

de trayectoria representan la magnitud del cambio esperado en las variables observadas

para cada cambio.

Las flechas unidireccionales que apuntan desde los términos de error adjuntos (err1-

err5) indican el impacto del error de medida (aleatorio y único) en las variables observadas

y del residual (resid1), el impacto del error en la predicción de MATH. Finalmente, co-

mo se señaló anteriormente, las flechas de dos vías curvadas representan covarianzas o

correlaciones entre pares de variables. Por lo tanto, la flecha bidireccional que une err1 e

err2, como se muestra en la figura 1.15, implica que el error de medición asociado con

SDQMSC está correlacionado con el asociado de APIMSC.

1.15.3.3. Ecuaciones Estructurales

Los modelos de ecuaciones estructurales no solo pueden ser representados gráficamente

también pueden representarse mediante una serie de ecuaciones de regresión (estructurales).

Debido a que (a) las ecuaciones de regresión representan la influencia de una o más variables

en otra, y (b) esta influencia, convencionalmente en SEM, está simbolizada por una flecha

unidireccional que apunta desde la variable de influencia a la variable de interés; Piense

en cada ecuación como resumen del impacto de todas las variables relevantes en el
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modelo (observadas y no observadas) sobre una variable específica (observada o no

observada). Por lo tanto, un enfoque relativamente simple para formular estas ecuaciones

es anotar cada variable que tiene una o más flechas apuntando hacia ella y luego registrar la

suma de todas esas influencias para cada una de estas variables dependientes.

Para ilustrar esta traducción de procesos de regresión en ecuaciones estructurales,

volvamos a la Figura 1.15. Podemos ver que hay seis variables con flechas apuntando

hacia ellas; Cinco representan variables observadas (SDQMSC, APIMSC, SPPCMSC,

MATHGR y MATHACH), y uno representa una variable no observada (o factor, MATH).

Por lo tanto, sabemos que las funciones de regresión simbolizadas en el modelo mostrado

en la figura 1.15 se pueden resumir en términos de seis representaciones de dependencias

lineales similares a las ecuaciones, como sigue:

MAT H = MS C + resid1

S DQMS C = MS C + err1

APIMS C = MS C + err2

S PPCMS C = MS C + err3

MAT HGR = MAT H + err4

MAT HACH = MAT H + err5

1.15.3.4. Componentes No Visibles de un Modelo

Algunos parámetros críticos para la estimación del modelo no se muestran explícita-

mente y por lo tanto no puede ser obvios para el modelador de ecuaciones estructurales

principiante. Por ejemplo, tanto en el diagrama de trayectoria como en las ecuaciones que

se muestran, no se indica que las varianzas de las variables exógenas sean parámetros en el

modelo.

Del mismo modo, es igualmente importante llamar la atención sobre la no existencia

de determinados parámetros en un modelo. Por ejemplo, en la Figura 1.15, no detectamos

ninguna flecha curvada entre err4 y err5, lo que sugiere la falta de covarianza entre los
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términos de error asociados a las variables observadas MATHGR y MATHACH. De manera

similar, no existe covarianza hipotética entre MSC y resid1. La ausencia de este camino se

dirige a la suposición común y más a menudo necesaria de que la variable predictora (o

exógena) no está de ninguna manera asociada con ningún error que surja de la predicción

de la variable de criterio (o endógena).

En el caso de los dos ejemplos anteriores, AMOS, una vez más, hace que sea fácil para

el modelador de ecuaciones estructurales novatos asumiendo automáticamente que estas

especificaciones son inexistentes.

1.15.3.5. Composición Básica

El modelo SEM general puede descomponerse en dos submodelos:

Modelo de Medida, representa las relaciones entre las variables observadas (Em-

píricas o Indicadores) y las no observadas (Latentes o Constructos). El modelo de

medición, en otras palabras es el modelo CFA descrito anteriormente.

El objetivo que cumple este modelo es el de corroborar la idoneidad de los indicadores

seleccionados en la medición de los constructos de interés, permite evaluar que tan

bien se correlacionan las variables observadas. (Cupani, 2012).

Si los los indicadores propuestos se correlacionan débilmente entre sí, se podría dar

a entender de que el modelo fue especificado erróneamente, o que que hay un error

en la suposición de las relaciones entre variables (Weston & Gore, 2006).

Finalmente es necesario considerar que los mejores indicadores serán aquellas escalas

con altos indices de confiabilidad (α ≥ 0, 80)(Cupani, 2012).

En la figura 1.16 se muestra un ejemplo de un modelo de medida el cual esta

compuesto por tres variables latentes y nueve indicadores.

Modelo Estructural define las relaciones entre las variables no observadas (Latentes

o Constructos), especifica la manera de como una variable latente influye directa o

indirectamente (”causan cambios”) en los valores de otras variables latentes en el

modelo, es decir, permite distinguir que variable independiente predice cada variable

dependiente (Byrne, 2010; Cupani, 2012).
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Figura 1.16: Ejemplo Análisis Factorial Confirmatorio de Tres Mediciones
Fuente: Cupani, 2012

En el ejemplo de la Figura 1.17 se representan las variables latentes con elipses y

las variables medidas (indicadores) con rectángulos. Cualquiera de las anteriores

puede ser endógena o exógena, esto dependerá si es que son predichos por otras

variables. De las variables latentes solo autoeficacia es exógena (Independiente)

(Cupani, 2012).
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Figura 1.17: Modelo estructural del Modelo de rendimiento académico propuesto por la Teoría
Social Cognitiva del Desarrollo de Carrera
Fuente: Lent, Brown Hackett, 1994

Finalmente para continuar con el ejemplo de la figura 1.15, en la figura 1.18 se han

demarcado en componentes de medición y estructurales. Considerados por separado, los

elementos modelados dentro de cada rectángulo en la Figura 1.18 representan dos modelos

CFA. El recinto de los dos factores dentro de la elipse representa un modelo de variable

latente completa y, por tanto, no es de interés en la investigación CFA. El modelo CFA

a la izquierda del diagrama representa un modelo de un factor (MSC) medido por tres

variables observadas (SDQMSC, APIMSC y SPPCMSC), mientras que el modelo CFA de

la derecha representa un modelo de un factor (MATH) medido por dos variables observadas

(MATHGR-MATHACH). En ambos casos, la regresión de las variables observadas en

cada factor y las varianzas tanto del factor como de los errores de medición son de interés

primario. La covarianza de error sería de interés sólo en los análisis relacionados con el

modelo CFA que tiene en cuenta MSC.
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Figura 1.18: Ejemplo General de un Modelo de Ecuaciones Estructurales, marcando componentes
de medida y estructural
Fuente: Byrne, 2010

1.15.4. Aplicación de un Modelo de Ecuaciones Estructurales (Pasos)

Especialistas de SEM, crearon una secuencia de seis pasos para poder aplicar los

modelos de manera ordenada, los cuales fueron resumidos por Cupani (2012), por lo que a

continuación se explicaran los 6 pasos propuestos (Kaplan, 2000; Kline, 2005).

1.15.4.1. Especificación del Modelo

El primer paso es utilizar todos los conocimientos teóricos de lo que se quiere estudiar

y llevarlos a un planteamiento con las ecuaciones matemáticas relativas a los efectos

causales de las variables latentes y a las expresiones que las relacionan con los indicadores

o variables observables. Si alguna relación entre variables no es especificada se asume que

es cero.
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En esta etapa también se deciden lo valores de los parámetros, decidiendo entre los que

serán libres para ser estimados o fijos, a los que se les asignará un valor dado, normalmente

es cero, y finalmente especificar los supuestos estadísticos sobre las fuentes de variación, la

forma de distribución conjunta, en general se considera normalidad multivariada.

1.15.4.2. Identificación del Modelo

A continuación se procede asegurando que todo los parámetros del modelo pueden ser

estimados. El modelo estará identificado si todos los parámetros lo están. Este paso debe

realizarse antes de la recolección de datos.

Una forma de saber si esta identificado o no el modelo, es mediante la regla de los

grados de libertad (gl), que se calcula de la siguiente forma:

gl =
(n◦ variables observadas • [n◦ variables + 1])

2
− (Parmetros a estimar)

se puede obtener tres posibles resultados a esta regla:

Modelo Identificado es cuando gl = 0, siendo que esto corresponde a ser un ajuste

perfecto, este no tiene interés alguno ya que este modelo no podrá ser generalizado.

Modelo Sobreidentificado estos son los modelos que se espera obtener al trabajar

con SEM, ya que se busca que el modelo sea tan generalizable como sea posible,

para esto es necesario que gl > 0.

Modelo Infraidentificado es cuando gl < 0, lo que significa que se esta intentando

estimar más parámetros de los que permite la información disponible.

En conclusión a mayor cantidad de gl, el modelo será más parsimonioso, es decir, que el

modelo se ajusta bien a los datos, por lo que se puede demostrar que las asociaciones entre

variables latentes y observadas son más importantes.
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1.15.4.3. Evaluación de la Calidad de la Base de Datos

Anterior a realizar el análisis , se recomienda examinar todas las variables con el fin de

evaluar la calidad de la base de datos.

Tamaño de Muestra, este es uno de los puntos donde hay menor consenso, Kline

(2005) propone que hayan entre 10 a 20 participantes por parámetro estimado.

MacCallum, Browne Sugawara (1996), que depende del poder estadístico buscado

y según la complejidad del modelo, por lo que a mayor complejidad mayor sera

la muestra. Campo-Arias, y Oviedo, (2008) proponen un mínimo de 100. Jackson

(2003) postula que el tamaño mínimo recomendable es de 200 sujetos para cualquier

SEM.

Multicolinealidad entre las Variables, las variables altamente correlacionadas (ρ >

0, 85) son consideradas redundantes (Kline, 2005). Para lo que la solución mas

sencilla es sacar una de ellas.

Datos Atípicos o Outliers, es cuando existen datos extremos de un sujeto, si es

en solo una variable es univariado, mientras que si es en mas de una variable es

multivariado.

Distribución Normal Multivariada, se asume esto, ya que evaluar esta es difícil y

poco practico, por lo que una alternativa es examinar la distribución de cada variable

observada y ver si existe normalidad univariada.

1.15.4.4. Estimación de Parámetros

Este punto se refiere a determinar los valores de los parámetros desconocidos y su

respectivo error de medición, para lograrlo es necesario utilizar software que desarrollan el

análisis de SEM, como LISREL, EQS y AMOS. Una de las técnicas ampliamente utilizada

en la mayoría de los programas informáticos para la estimación de SEM, es el de Máxima

Verosimilitud (MV), el cual es eficiente y no sesgado, siempre y cuando se cumplan los

supuestos de normalidad multivariada.
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Existen otras técnicas alternativas tales como: Método Mínimos Cuadrados (WLS),

Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) y Asintóticamente libre de distribución (AGL).

1.15.4.5. Evaluación del Ajuste e Interpretación

Etapa donde se diagnostica la bondad de ajuste, es decir, la exactitud de los supuestos

del modelo especificado, para determinar si este es correcto y sirve como aproximación al

fenómeno estudiado, precisando su poder predictivo.

Existen una gran variedad de indicadores del ajuste por lo que se mencionarán los más

utilizados.

χ2 Chi-Cuadrado (CMIN) Este debe ser no significativo, para que el modelo

presente un buen ajuste.

Razón de Chi-cuadrado Sobre los Grados de Libertad (CMIN/DF), en este caso

se considera un buen ajuste para valores inferiores a 2.

χ2

gl
< 2 (Buen A juste)

∆ χ2 Cambio en Chi-cuadrado Entre Modelos Alternativos, es cuando se com-

paran diferentes modelos teóricos, si existe una reducción significativa del estadístico

de un modelo respecto a otro, se entiende que tienen un ajuste mas adecuado a los

datos (Tabachnick & Fidell, 2001).( ↓ χ2)

Índice de Ajuste Comparativo (CIF) Los valores que puede tomar este indice

varian generalmente entre 0 y 1, siendo 1 el ajuste perfecto. Entonces se considera

un ajuste satisfactorio entre el modelo teórico y los datos de la muestra, para valores

superiores a 0,9; y se considera óptimo para valores igual o superior a 0,95.

Índice de Bondad de Ajuste (GFI) Este se mide de igual manera que el anterior,

GFI > 0, 95 ajuste óptimo.
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Error Cuadrático Medio de Aproximación (RMSEA) Se considerará optimo el

ajuste si es que RMS EA < 0, 06 (Hu & Bentler, 1998).

Por último es necesario que se evalúe la significancia de los parámetros estimados, que

se realiza de forma análoga a los coeficientes de regresión.

1.15.4.6. Reespecificación del Modelo

En raras ocaciones el modelo propuesto es el que presenta el mejor ajuste, por lo

que es necesario mejorar este añadiendo o eliminando parámetros del modelo original.

Para realizar este paso es necesario examinar los índices de modificación (Chi-Cuadrado).

También se puede revisar la Matriz Residual.

Independiente de la forma en que se escojan los parámetros que sera eliminados o

agregados al modelo, estos deben tener una justificación teórica y para poder probar el

modelo reespecificado deberá ser estimado nuevamente con una nueva muestra.

1.15.5. Software para la Aplicación de SEM

El principal impulsor del uso de estos modelos y las técnicas multivariadas, fueron en el

desarrollo en el área de la computación, ya que al crear software que logran que el análisis

sea cada vez mas poderoso y sofisticado.

Existen tres software altamente reconocidos y en uso actualmente (Cupani, 2012):

LISREL (Linear Estructural Relations), creado por Joreskog y colaboradores (Jores-

kog & Sorbom, 1996) el cual permite establecer y analizar estructuras de covarianza.

En sus primeras versiones el programa requería de planteamientos muy difíciles para

el usuario sin grandes conocimientos matemáticos.

EQS (Structural Equation Modeling Software) Desarrollado por Bentler (1995), este

presenta planteamientos y símbolos para comprender el modelo mas fácilmente.

AMOS (Analysis of Moment Structures) creado por Arbuckle (2003), logra que el

usuario pueda especificar, ver y modificar el modelo estructural gráficamente por

medio del uso de herramientas gráficas sencillas.
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2 | Metodología

2.1. Desarrollo de la Investigación

El estudio busca conocer las principales variables que afecta las decisiones de las

personas en el comportamiento del reciclaje domestico.

El trabajo tiene dos grandes etapas Fase Exploratoria y Fase Concluyente,

2.1.1. Fase Exploratoria

La fase exploratoria corresponde al trabajo previo, comienza con la investigación biblio-

gráfica, luego seleccionar un modelo, sus hipótesis, metodología, creación de herramientas

de medición, evaluación de estas y se termina cuando se realiza el trabajo de campo.

En primera instancia, luego de haber decidido el tema, la problemática de investigación,

se comienza a investigar para poder construir el marco teórico, para contextualizar la

investigación y construir las bases de esta misma.

En el caso particular de esta investigación se comenzó buscando estudio previos que

hayan trabajado con reciclaje, se realizó una investigación bibliográfica, buscando el mejor

modelo posible.

Entre los modelos pre-seleccionados se encuentran los siguientes trabajos:

Environmental Concern and Recycling Behavior, (Jekria & Daud, 2015), quie-

nes se basaron a partir de La teoría de la Acción Razonada (TRA). Tiene como

variables de estudio la: Preocupación Medio Ambiental (EnvCon) , Actitud (Attitu-

de), Comportamiento frente al reciclaje (RecBhv). Un modelo que fue optimizado
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de un total de 23 items, a uno de 15 items; un total de 3 Hipótesis. Es un modelo de

ecuaciones estructurales y que gráficamente se observa de esta forma:

Figura 2.1: Environmental Concern and Recycling Behaviour
Fuente: Jekria & Daud, 2015

Motivations and Barriers to Recycling: Toward a Strategy for Public Educa-

tion, (Simmons & Widmar, 2010) Este trabajo que busca estudiar las motivaciones

y barreras del reciclaje, estudia las siguientes variables. Comportamiento de Reciclaje,

Sentido de la Acción Responsable, Ética de Conservación, Descubrimiento, el ocu-

parse vanamente y una vida simplificada, Ambiente Externo, Falta de Conocimiento

y Carencia de la Prominencia y de la Eficacia Personal.

Recycle of Domestic Waste Among Terrace House Residents in Shah Alam

(Othman & Yuhaniz, 2012.) Mide el conocimiento de reciclaje, el nivel de co-

nocimiento de sus prioridades o apoyos hacia la sostenibilidad.
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Understanding the Determinants of Consumer Composting Behavior, (Taylor

& Todd, 1997), El estudio comparó 3 modelos de comportamiento de gestión: (a)

un modelo de la acción razonada, (b) un modelo de creencia-comportamiento am-

biental, y (c) un modelo integrado de manejo de desechos basado en la teoría del

comportamiento planificado (TPB).

Las formas mas básicas de cada uno de los modelos estudiados, donde en las Figuras

2.2, 2.3, 2.4, se observan respectivamente.

Figura 2.2: Modelo de la Teoría de la Acción Rasonada (TRA)
Fuente: Taylor & Todd, 1997
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Figura 2.3: Modelo de Creencia-Comportamiento Ambiental
Fuente: Taylor & Todd, 1997
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Figura 2.4: Modelo Integrado de Manejo de Desechos
Fuente: Taylor & Todd, 1997
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Factor Influencing Household Waste Recycling Behavior: Test of an Integrated

Model, (Chu & Chiu, 2003) Este último estudia un Modelo Integrado de Reciclaje

de Desechos Domésticos.

Figura 2.5: Modelo Integrado de Reciclaje de Desechos Domésticos
Fuente: Chu & Chiu, 2003
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2.1.1.1. Modelo Seleccionado

El modelo seleccionado es el último, Modelo Integrado de Reciclaje de Desechos

Domésticos, Esto debido a que es mas completo que los anteriores, además de que el

cuestionario es entregado por los investigadores, a diferencia de otros casos donde se

intento contactar a los creadores de los trabajos pero estos no contestaron. Además este

modelo concuerda mejor con las intenciones del estudio.

Este modelo integrado mide variables internas como externas al individuo en estudio,

además considera otras intenciones que puedan afectar las decisiones, es decir, Compe-

tencias entre las intenciones de conductas (CBI), factor no considerado por los otros

investigadores, ya que este es una variable que afecta de manera negativa a la ecuación

final del comportamiento.

CBIi son las otras intenciones de conducta que compiten con la de reciclaje.

2.1.1.2. Hipótesis

El modelo cuenta con 12 hipótesis, las cuales fueron explicadas en el capitulo anterior,

pero fueron desarrolladas de forma general y grupal, por lo que serán expuestas nuevamente

pero de manera individual cada una.

Hipótesis 1 Intención de Comportamiento BIr es el determinante inmediato positivo

del Comportamiento Br.

Hipótesis 2 Comportamiento Br es una función de la Intención de Comportamiento

BIr y esta determinado por una función positiva de BIr y una función negativa de

otras Intenciones en competencia CBIs.

Hipótesis 3 Actitud ATr hacia el reciclaje doméstico, tienen un efecto único y

positivo en la Intención de Comportamiento BIr.

Hipótesis 4 Norma Subjetiva S Nr hacia el reciclaje doméstico, tiene un efecto único

y positivo en la Intención de Comportamiento BIr.

Hipótesis 5 Control Conductual Percibido PBCr hacia el reciclaje doméstico, tiene

un efecto único y positivo en la Intención de Comportamiento BIr.
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Hipótesis 6 Obligación Moral Percibida PMOr hacia el reciclaje doméstico, tiene

un efecto único y positivo en la Intención de Comportamiento BIr.

Hipótesis 7 La Actitud ATr de un individuo es una función positiva de los Beneficios

Relativos Personales PRBr. Estas son las creencias personales que desarrollan el

comportamiento del reciclaje que lleva a diferentes resultados, multiplicado por cuan

positivo o negativo se espera que sean los resultados.

Hipótesis 8 La Actitud ATr de un individuo es una función positiva de los Bene-

ficios Relativos Sociales S RBr. Estos son las creencias sociales que desarrollan el

comportamiento del reciclaje que lleva a diferentes resultados, multiplicado por cuan

positivo o negativo se espera que sean los resultados.

Hipótesis 9 La Norma Subjetiva S Nr de un individuo es una función positiva de

las Creencias Normativas Primarias PNBr. Estas son las creencias normativas del

individuo respecto a la influencia de referentes cercanos, lo que es multiplicado por

la motivación de cumplir con esos referentes.

Hipótesis 10 La Norma Subjetiva S Nr de un individuo es una función positiva de

las Creencias Normativas Secundarias S NBr. Estos son las creencias normativas del

individuo respecto a la influencia de referentes externos, lo que es multiplicado por

la motivación de cumplir con esos referentes.

Hipótesis 11 Control Conductual Percibido PBCr de un individuo es una función

positiva de la Auto-Eficacia S Er. Estas son las creencias de control del individuo que

impulsa el comportamiento de reciclaje doméstico, multiplicado por las facilidades

percibidas.

Hipótesis 12 Control Conductual Percibido PBCr de un individuo es una función

positiva de la Facilitación de Condiciones FCr. Estas permiten que el reciclaje sea

posible, estas impulsa el comportamiento de reciclaje doméstico, multiplicado por

las facilidades percibidas.
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Figura 2.6: Modelo Integrado, Versión Completa
Fuente: Elaboración Propia
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2.1.1.3. Modelo Ecuaciones Estructurales Final

A continuación en la Figura 2.6 se muestra el Modelo Integrado de Reciclaje de

Desechos Domésticos, el cual fue elaborado por medio del software AMOS de SPSS. En

este se muestra la versión completa antes del análisis de fiabilidad de escala y revisar si

todas las variables y constructos son significantes, es decir, antes de optimizar el modelo.

Este modelo puede tener variaciones dependiendo del análisis posterior y de la signifi-

cancia que presenten las variables luego de evaluar los datos y las hipótesis previamente

explicadas.

2.1.2. Propuesta Metodológica

Durante la primera etapa de la Fase Exploratoria, donde se investiga y se recopila toda

la información para posteriormente ser clasificada, permitiendo decidir el rumbo de la

investigación y el formato de esta. Luego de escoger el modelo para llevar a cabo el estudio

se debe crear la encuesta, esta medirá las distintas variables o constructos que se desean

estudiar. En este caso la encuesta es obtenida del trabajo original y traducida y adaptada

para ser aplicada.

La encuesta luego de ser traducida y probada con los Pre-Test esta es transcrita a

Formularios de Google, para luego ser lanzada el 10/10/2016 en el muro del grupo de

facebook ”Ciudad de los Valles”, en caso de no lograr la cantidad necesaria de respuestas

se procederá a enviar via Inbox de forma independiente a cada uno de los miembros del

grupo y finalmente en caso de aun no lograr la muestra se procederá a realizar la encuesta

presencial.

2.1.2.1. Diseño del Cuestionario

El cuestionario se obtuvo a partir del trabajo desarrollado por Chu & Chiu (2003), el

cual debió ser traducido y adaptado del ingles al español, para poder ejecutarlo. El original

se muestra en el Anexo A.0.1

El cuestionario cuenta con un total de 54 preguntas de las cuales 49 corresponden

al cuestionario en si, referentes al estudio del comportamiento de las personas frente al
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reciclaje. Las preguntas extras corresponde a 6 items demográficas que miden el nivel

socioeconómico, edad, sexo; y por ultimo una pregunta filtro que también es demográfica,

que especifica al lugar de residencia, para poder limitar o filtrar que solo las personas que

pertenezcan al grupo de interés contesten en su totalidad la encuesta.

Dentro de las 49 preguntas correspondientes al cuestionario original se estudiarán 13 di-

mensiones o constructos: Comportamiento, Intención de Comportamiento, Actitud, Norma

Subjetiva, Control Conductual Percibido, Obligación Moral Percibida, Beneficios Relativos

Personales, Beneficios Relativos Sociales, Creencias Normativas Primarias, Creencias

Normativas Secundarias, Auto-Eficacia, Facilitación de Condiciones y por ultimo un factor

de Competencia de la Intención de Comportamiento.

Sin contar las preguntas demográficas y la pregunta 15 (Y5), la escala de las preguntas

son escalas de Likert de 0-7, en cada una de las preguntas se muestra los extremos de la

escala. (Ej. Nunca/Siempre)

La encuesta será distribuida de forma online por medio de facebook, a personas que

pertenecen a un grupo cerrado de la comunidad o sector geográfico que se desea estudiar.

A continuación se desarrollara cada una de las preguntas de la encuesta y que es lo que

miden: (Las preguntas serán explicadas en el mismo orden de aparición de la encuesta real,

en el Anexo A.0.2, se puede observar la encuesta online) Cabe destacar que en el capitulo

anterior se desarrollaron estos, por lo que se explicaran de forma simple y concreta.

Preguntas Demográficas y Filtro

Estas Preguntas (Tabla 2.1) se utilizan para contextualizar la muestra. Y la pregunta

filtro (P3) se utiliza para evitar que personas que no pertenezcan al sector geográfico que se

esta estudiando, conteste la encuesta.

P1 Indica tú sexo (Mujer/Hombre)
P2 Indica tú edad (nº)
P3 Vive en alguno de los condominios de: (Ciudad de los Valles / Lomas de lo Aguirre

Montes de Izarra / Ciudad del Alba / Otro) Pregunta Filtro

Tabla 2.1: Preguntas 1 a 3, Demográficas generales y Filtro.
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Preguntas que Medirán la Actitud de los Individuos de Estudio

Según lo visto en el capitulo anterior. La actitud es aprendida, es el resultado de la

experiencia directa de los individuos frente a diversas situaciones.

Para este estudio especifico basado en la Teoría del Comportamiento Planificado, la

actitud del individuo hacia un comportamiento específico (reciclaje), será la suma de las

creencias y percepciones consecuentes con el desarrollo del mismo y las evaluaciones

subjetivas de otras personas sobre las creencias y consecuencias.

La actitud esta compuesta por las dimensiones de Beneficios Relativos Personales y

sociales. Por lo que las preguntas de esta sección (Tabla 2.2) estudian la actitud que tiene el

individuo frente al reciclaje, positivo o negativo, buscando solo la opinion personal.

Y1 Considero que reciclar la basura de mi casa es relevante:
(Totalmente en Desacuerdo/Acuerdo).

Y2 Considero que el reciclaje de residuos en mi casa es (Pésimo/Excelente).
Y3 Considero que reciclar es (Insatisfactorio/Satisfactorio).
Y4 Considero que reciclar mis desechos tiene (Poca/Gran Importancia).

Tabla 2.2: Preguntas 4 a 7, Miden la Actitud

Preguntas que Medirán la Norma Subjetiva de la Muestra

Esta dimensión estudia el modo o la percepción que tiene el sujeto frente a la opinion

de personas o grupos que considera relevantes acerca de lo que deberían hacer respecto al

reciclaje.

El que dirán o lo que opinan lo demás es un factor que puede afectar en la toma de

decisiones, por lo que estas preguntas (Figura 2.3) medirán que tan importantes son los

agentes externos en la toma de desiciones.

Y5 Las personas (u organizaciones) que influencian mis decisiones
de comportamiento frente al reciclaje se (Oponen/Apoyan Fuertemente).

Y6 Las personas (u organizaciones) que considero importantes, piensan
que debería reciclar mi basura (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

Tabla 2.3: Preguntas 8 y 9, Miden la Norma Subjetiva
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Preguntas que Medirán el Control Conductual Percibido de la Muestra

Este refleja la creencia de los individuos con respecto al control o capacidad sobre los

factores que pudieron facilitar o impedir una determinada conducta (el proceso de reciclar).

Este factor mide si existe autonomía o no del comportamiento, buscando saber si es que

esta en su control o no la decision de reciclar y el poder hacerlo o depende de un tercero

(Tabla 2.4).

Y7 Reciclar o no mi basura depende totalmente de mí (Muy en Desacuerdo/Muy de Acuerdo).
Y8 Reciclar o no mi basura con eficacia depende completamente de mi o está completamente

dentro de mi propio control (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

Tabla 2.4: Preguntas 10 y 11, Miden el Control Conductual Percibido

Preguntas que Medirán la Obligación Moral Percibida de la Muestra

Estudia lo que se entiende como la ”presión” ejercida por la sociedad sobre la intención

o conducta en un sentido ético o moral, ya sea incorrecto o correcto, enfrente de un valor.

Esta dimensión constantemente se relaciona con los antecedentes de la intención.

Muchas de las desiciones de las personas se ven afectadas por la aceptación moral o

ética de quien los rodea, estos items reflejaran si el factor moral es importante o no en su

comportamiento (Tabla 2.5).

Y9 Reciclar la basura es una actividad moralmente aceptada
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

Y10 Todos deberían estar obligados a reciclar su propia basura,
porque se considera inmoral utilizar recursos naturales adicionales
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

Y11 Todos deberían estar obligados a reciclar su basura, ya que es una
vergüenza tirar a la basura recursos reciclables
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

Tabla 2.5: Preguntas 12 a 14, Miden la Obligación Moral Percibida
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Preguntas que Medirán la Intención de Comportamiento de la Muestra

La intención se considera para percibir los factores motivacionales que influyen en el

comportamiento.

La teoría sostiene que la conducta humana es voluntaria y está determinada por la

intención conductual, la cual a su vez se construye a partir de tres procesos principales o

constructos: Actitud, Norma Subjetiva y Control Conductual Percibido.

Si bien la Intención se crea a partir de otras variables, con estas preguntas (Tabla 2.6) se

buscara explícitamente si es que existe una intención de reciclar o no.

Y12 Intentaré reciclar la basura de mi casa durante la próxima semana
(Nunca/En Cada Oportunidad).

Y13 Durante la próxima semana, planeo reciclar mi basura (Nunca/Muy Probable).

Tabla 2.6: Preguntas 15 y 16, Miden la Intención de Comportamiento

Preguntas que Medirán el Comportamiento de la Muestra

Este se consideraría el mas importante ya que es el resultado de todas las influencias de

los constructos estudiados. El comportamiento es el conjunto de respuestas motoras frente

a esti´mulos tanto internos como externos.

Con estas preguntas (Tabla 2.7) se estudiará el comportamiento concreto de los indivi-

duos del reciclaje doméstico.

Y14 Reciclo mi basura (Nunca/Siempre).
Y15 Durante la semana pasada, la cantidad total de artículos (desechos)

que reciclé fueron (#Cantidad).

Tabla 2.7: Preguntas 17 y 18, Miden el Comportamiento

Preguntas que Medirán la Competencia Entre Las Intenciones Conduc-

tuales de los Individuos de Estudio

Para cualquier tipo de decisión siempre existen alternativas a la acción que desea

realizar, que considerando una en especial (reciclaje) todas las otras juegan un factor
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negativo o distractor, ya que el tener otras opciones puede ser tentador y por tanto la

persona cambiar su actitud frente al reciclaje ya que puede hacer algo más, esto es lo que

miden estas preguntas (Tabla 2.8), si es que hay otros factores que puedan ser considerado

mas interesantes o importantes que reciclar.

Yr En vez de reciclar, el tiempo lo uso para descansar (Nunca/Siempre).
Yw El tiempo para reciclar mi basura lo uso para hacer cualquier otro trabajo

(Nunca/Siempre).

Tabla 2.8: Preguntas 19 y 20, Miden la Competencia entre las Intenciones Conductuales

Preguntas que Miden los Beneficios Relativos Personales de la Muestra

Estos se refieren a que si obtienen un beneficio de reciclar, ya sea monetario o no. Este

es un factor que puede afectar positiva o negativamente a la hora de decidir si reciclar o no.

Dado que hay individuos que reciclarán puesto que generan un ahorro o in ingreso, otros

que no se ven afectados por estos, y reciclan por que los otros factores son mas importantes

(Tabla 2.9).

X1b1 Me beneficio (monetariamente) reciclando mi basura
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X1e1 El que me beneficie o no (monetariamente) reciclando mi basura es un
factor que afecta mi decisión de comportamiento frente al reciclaje
(Nada/Muy Importante).

X2b2 Siento que logro algo importante reciclando mi basura
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X2e2 El que sienta o no que logro algo importante reciclando mi basura, es
un factor que afecta mi decisión de comportamiento frente al reciclaje
(Nada/Muy Importante).

X3b3 Mi comportamiento frente al reciclaje tiene un efecto importante en la
educación de mis hijos. (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo)

X3e3 Si mi comportamiento frente al reciclaje tiene o no un importante efecto en
la educación de mis hijos, es un factor que afecta mi decisión de comportamiento
frente al reciclaje (Nada/Muy Importante).

Tabla 2.9: Preguntas 21 a 26, Miden los Beneficios Relativos Personales
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Preguntas que Medirán los Beneficios Relativos Sociales de la Muestra

Los beneficios sociales tienen que ver con la empatía con el medio ambiente, si con-

sideran importantes el reducir la contaminación, el de proteger los recursos naturales. En

general se puede considerar como un factor que potencia la motivación mas que la disuada,

pero no necesariamente es un factor importante para todos los individuos (Tabla 2.10).

X4b4 Ayudaré a ahorrar recursos naturales, reciclando de mi basura
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X4e4 Ayudar en el ahorro de recursos naturales es un factor importante que
afecta mi decisión de comportamiento frente al reciclaje
(Nada/Muy Importante).

X5b5 Ayudaré a reducir la contaminación ambiental reciclando mi basura
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X5e5 Ayudar a reducir la contaminación ambiental es un factor importante
de decisión que afecta en mi comportamiento frente al reciclaje
(Nada/Muy Importante).

Comentario Costo social, se compone del costo alternativo de los recursos usados
en la producción de un bien (producto).

X6b6 Ayudaré a reducir el costo social reciclando mi basura
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X6e6 Ayudando a reducir el costo social es un importante factor de decisión
que afecta a mi comportamiento frente al reciclaje (Nada/Muy Importante).

Tabla 2.10: Preguntas 27 a 32, Miden los Beneficios Relativos Sociales

Preguntas que Miden las Creencias Normativas Primarias de la Mues-

tra

Constructo que se ve influenciado por las personas o grupos importantes para el indivi-

duo, los mas cercanos a él, ya que son estos los que influencian en gran medida la opinion,

motivación, actitud y comportamiento de las personas. Por lo que las preguntas (Tabla 2.11)

evaluaran que tan importante es la opinion de los cercanos frente a la decisión que tienen

sobre el reciclaje, y así también ver quienes son mas importantes en el reciclaje.
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X7nb1 Mi familia piensa que debería reciclar mi basura
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X7mc1 Con respecto al reciclaje de basura, quiero hacer lo que mi familia
piensa que debo hacer (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X8nb2 Mis amigos piensan que debería reciclar mi basura
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X8mc2 Con respecto al reciclaje de basura, quiero hacer lo que mis amigos
piensan que debería hacer (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X9nb3 Mis vecinos piensan que debería reciclar mi basura
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X9mc3 Con respecto al reciclaje de basura, quiero hacer lo que mis vecinos
piensan que debería hacer (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

Tabla 2.11: Preguntas 33 a 38, Miden las Creencias Normativas Primarias

Preguntas que Medirán las Creencias Normativas Secundarias de los

Individuos de Estudio

Como el constructo anterior este se ve influenciado por el medio donde se desenvuelve el

individuo, pero de manera mas amplia, para algunos es importante el sector gubernamental y

de organizaciones ambientalistas, mientras que para otros no. Entonces frente a especialistas

y el gobierno como influencia en los individuos (Tabla 2.12).

X10nb4 Organizaciones para la protección del medio ambiente piensan que
debo reciclar mi basura (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo)

X10mc4 Con respecto al reciclaje de basura, quiero hacer lo que las organizaciones
de protección del medio ambiente piensan que debería hacer
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X11nb5 El gobierno piensa que debería reciclar mi basura
(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

X11mc5 Con respecto al reciclaje de basura, quiero hacer lo que el gobierno
piensa que debería hacer (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).

Tabla 2.12: Preguntas 39 a 42, Miden las Creencias Normativas Secundarias

Preguntas que Medirán la Auto-eficacia de los Individuos de Estudio

Se medirá el grado de conocimiento de los individuos a la hora de reciclar, un punto

importante es saber que cosas reciclar, la información, cultura de reciclaje y conocimiento

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 80



2.1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA

sobre el tema, y ademas que tan eficiente es el reciclaje afecta en el comportamiento. Y

saber si es que sabe o no que hacer, produce un componente positivo o negativo en la

decisión final (Tabla 2.13).

X12cb1 Sé lo que hay a reciclar (Totalmente en Desacuerdo/Muy de Acuerdo).
X12 p f1 Saber que items tengo que reciclar es un factor que afecta mi decisión

de comportamiento frente al reciclaje (Nada/Muy Importante).
X13cb2 Sé como reciclar mi basura de manera efectiva

(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).
X13 p f2 Sabiendo como reciclar mi basura eficientemente es un factor que afecta

mi decision de comportamiento frente al reciclaje
(Nada/Muy Importante).

Tabla 2.13: Preguntas 43 a 46, Miden la Auto-Eficacia

Preguntas que Medirán la Facilitación de Condiciones de la Muestra

¿Puedo reciclar? ¿Algo lo impide? existen factores que van mas allá de el querer

o no reciclar, si las condiciones permiten reciclar. El tiempo, espacio son uno de ellos,

como también si es conveniente, en sentido de que si de alguna forma el reciclar afecte

negativamente o positivamente la vida diaria, ya que en un caso extremo el reciclar quizás

pueda traer perjuicios a la salud o al diario vivir (Tabla 2.14).

X14cb3 Tengo tiempo para reciclar mi basura (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).
X14 p f3 Tener tiempo para reciclar mi basura es un factor que afecta mi decisión de

comportamiento frente al reciclaje (Nada/Muy Importante).
X15cb4 Hay espacio suficiente para mantener mi basura reciclada en mi hogar

(Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).
X15 p f4 Haya o no espacio suficiente para mantener mi basura a reciclar en mi

casa, es un factor que afecta mi decisión de comportamiento frente al reciclaje
(Nada/Muy Importante).

X16cb5 Reciclar mi basura es conveniente (Muy en Desacuerdo/ Muy de Acuerdo).
X16 p f5 Sea o no conveniente reciclar mi basura, es un factor que afecta mi decisión

de comportamiento frente al reciclaje (Nada/Muy Importante).

Tabla 2.14: Preguntas 47 a 52, Miden la Facilitación de condiciones
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Preguntas Demográficas Nivel Socioeconómico

Por último estas preguntas (Tabla 2.15), se utilizan para medir el nivel socioeconómico

de la muestra que se obtiene del estudio. No se muestran las opciones dado que son muy

largas pero en el Anexo A.0.2, se muestran completamente. Estas dos preguntas junto con

las 3 primeras fueron agregadas al cuestionario original.

En el anexo A.03 se muestra la tabla base con la cual se obtuvieron los niveles socio-

económicos a partir de estas preguntas.

Q1 ¿Cuál es el nivel de educación que alcanzó la persona que aporta el ingreso
principal de tu Hogar?

Q2 ¿Cuál es la profesión o trabajo de la persona que aporta el principal ingreso de tu hogar?

Tabla 2.15: Preguntas 53 y 54, Demográficas que mide el nivel socioeconómico

2.1.2.2. PreTest

Una vez que la encuesta fue traducida, esta fue aplicada a un grupo de 20 personas,

con la finalidad de revisar si esta era entendible, que el vocabulario fuera apropiado y que

si fuera necesario explicar algún concepto durante la encuesta y no tener la necesidad de

preguntar al encuestador, o si presentaba algún tipo de inconveniente para los encuestados.

Dado que la encuesta será distribuida de forma online a los sujetos.

Entre los principales problemas el que mas se repetía era que la encuesta era muy

extensa y con conceptos difíciles de entender. Respecto al primero no era posible reducirlo,

debido a que no fue una encuesta elaborada sino que transcrita de otro trabajo, por lo que

esta ya había sido testiada y permitía medir todas las variables de interés. Por lo que fue

necesario obviar ese tema y preparar a la gente advirtiendo de que duraría un poco mas de

5 min, dependiendo de las personas esta duraba entre 5-10 min.

Respecto a la segunda parte, el vocabulario y la redacción de la traducción era algo

complicada, por lo que fue necesario rehacer, en algunos casos, más de 5 cambios en

algunas preguntas.

Esta acción se realizó 3 veces hasta que no se obtuvieron anotaciones o comentarios

por parte de los encuestados.
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2.1.2.3. Diseño de la Muestra

En primera instancia se decide la población objetivo de este estudio, la que corresponde

a ser personas residentes de la comuna de Pudahuel, Región Metropolitana; específicamente

de los sectores de Lomas de lo Aguirre, Ciudad del Alba, Montes de Izarra y principalmente

Ciudad de los Valles. Se escogió esta muestra debido a los intereses u objetivos personales

del investigador (Continuar con la investigación y llegar hacer un plan de reciclaje en el

sector), dado que el estudio puede ser aplicado a cualquier tipo de muestra de personas

naturales, siempre y cuando la muestra resultante sea representativa del lugar.

Además otra razón de utilizar esta población, es que continuamente existe una preocu-

pación por el medio ambiente y el reciclaje.

Según el CENSO 2012, se encuentran alrededor de 5000 personas en el sector señalado

y específicamente de donde se obtendrá la muestra se cuenta con 5.166 personas internas al

grupo de facebook ”Ciudad de los Valles”, en este grupo son miembros principalmente de

este sector, pero de igual forma se encuentran personas de los otros sectores, aun que cabe

mencionar que Montes de Izarra y Ciudad del Alba son sectores nuevos donde durante el

2do semestre 2016 se comenzaron a habitar.

2.1.3. Fase Concluyente

Luego de la fase exploratoria o cualitativa, se prosigue con la Fase Concluyente o

Cuantitativa, es en esta fase donde por medio de la aplicación de la encuesta desarrollada en

la fase anterior, se levantara la información necesaria para ejecutar el estudio y comprobar

las hipótesis planteadas en la investigación.

La fase concluyente incorpora el trabajo de campo, es decir, la aplicación de la encuesta

y la recolección de los datos de la muestra, para que posteriormente por medio de herra-

mientas computacionales se analicen los datos y poder concluir resultados, finalizando con

generar posibles soluciones.

El formato de entrega a los encuestados fue por medio de la encuesta o formulario

google online, fue distribuida por medio del grupo de facebook ”Ciudad de los Valles”, la

encuesta fue lanzada el día 10 de noviembre del 2016, debido a la baja participación, se
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decidió enviar la encuesta de manera personalizada a los miembros del grupo via inbox

de facebook (Mensajes, chat interno), con esto finalmente se obtuvieron 235 encuestas de

las cuales 206 son válidas. La población total perteneciente al grupo, corresponde a 5.184

personas (08.02.2017).

Las encuestas descartadas corresponden a las personas que no ”pasaron” la pregunta

filtro, por lo tanto no pertenecen al grupo objetivo de la investigación.

2.1.3.1. Metodología de Análisis de Datos

Posterior a la recolección de datos, es necesarios analizarlos, por lo que en primera

instancia se procede a contextualizar la muestra, describiendo esta según las variables

demográficas, luego realizar un análisis univariado de la encuesta y finalmente el análisis

del modelo de ecuaciones estructurales.

Para corroborar la fiabilidad de escala, se medirá la medida de consistencia interna, con

el Alfa de Cronbach, para cada uno de los constructos. Esto se calculará por medio del

software SPSS.

Para comenzar con el análisis de datos, en primera instancia hay que verificar los datos,

que las encuestas sean validas, y que no existan puntos outliers o datos incompletos. Dado

que la encuesta es online y cada una de las preguntas son obligatorias se descartan los datos

incompletos, las encuestas que son invalidas corresponden a las personas que contestaron

pero que no pertenecen al grupo objetivo, por lo que esas personas no respondieron la

encuesta en su totalidad, dado que el mismo cuestionario al no pasar la pregunta filtro no

les permitía continuarlo.

Luego utilizando el programa AMOS de SPSS, se revisará el ajuste del modelo y luego

se estudiaran las relaciones de cada una de las variables. Finalmente según los resultados

obtenidos, se concluirá la validez de las hipótesis planteadas y finalmente crear soluciones

al reciclaje doméstico para el sector estudiado.

En este punto es cuando el modelo puede estar sujeto a cambios en la cantidad de

variables observadas, dado que si el ajuste muestra que alguna de ellas es innecesaria o no

significativa, entonces esta será sacada del modelo para así obtener el modelo optimo para

el caso estudiado.
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3 | Resultados

3.1. Caracterización de la Muestra

La muestra total corresponde a 235 encuestados, del total solo 206 son encuestas validas,

estos 206 corresponden al perfil buscado para el estudio.

Como se dijo anteriormente las encuestas fueron llevadas acabo por medio de los

formularios de google, fueron distribuidas en el grupo de facebook del sector de interés,

debido a la falta de respuesta se procedió a enviar por mensajería interna de facebook

(inbox) a cada uno de los miembros del grupos, hasta poder cumplir con el mínimo de

individuos necesarios para realizar un estudio con modelos de ecuaciones estructurales,

esto según lo visto en el capitulo 1 sección 15.

Del total de respuestas el 73 % fueron mujeres y 27 % hombres, respecto al rango etario

en su mayoría corresponden a personas entre los 36 y 45 años, 37 % y luego le sigue con

un 26 % personas entre los 26 y 35 años. Como se esperaba el 90,8 % fueron personas

residentes del sector Ciudad de los Valles. El nivel socioeconómico es del 62 % del nivel

ABC1 y un 31 % nivel C2, por lo que la población del sector se puede generalizar con un

perfil socioeconómico alto y/o medio alto.

En la siguiente tabla 3.1 se presenta un cuadro resumen de las características de la

muestra.
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Total Encuestas 235 Mujer 150 73 %
Encuestas Válidas 206 Hombre 56 27 %

Rango Etario Total
0-18 8 4 %

19 - 25 35 17 %
26 - 35 54 26 %
36 - 45 76 37 %
46 - 60 31 15 %
60 o + 2 1 %
Total 206

Sector de Residencia Total
Ciudad de los Valles 187 90,8 %

Montes de Izarra 9 4,4 %
Lomas de Lo Aguirre 9 4,4 %

Ciudad del Alba 1 0,5 %
Total 206

Nivel Socio-Económico Total
ABC1 127 62 %

C2 63 31 %
C3 12 6 %
D 3 1 %
E 0 0 %

Total 206

Tabla 3.1: Caracterización Demográfica de la Muestra

3.2. Análisis Univariado

El modelo cuenta con 13 constructos bajo estudio, los cuales son medidos por medio de

un total de 49 variables observadas o items en el cuestionario. Estos no solo serán evaluados

como un modelo SEM, sino que ademas se realizara un estudio univariado que permitirá

analizar cada uno de los constructos con sus respectivas variables observadas.

El estudio univariado será revisado por medio de gráficos que mostraran el promedio

de la respuesta de cada item.

En la figura 3.1, se observa que en general existe una buena Actitud frente al reciclaje,

pero la actividad real no es satisfactoria, por lo que los individuos aceptan y creen que es

importante reciclar pero a pesar de ello solo un 13 % considera que el reciclaje que realiza

en su casa es satisfactorio.
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Figura 3.1: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden la Actitud
Fuente: Elaboración Propia

Figura 3.2: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden la Norma Subjetiva
Fuente: Elaboración Propia
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Otra dimensión estudiada es la Norma Subjetiva (Figura 3.2), en esta la respuesta

fueron más homogéneas, con una tendencia a los valores mas altos. Este resultado muestra

que en general las personas les importa la influencia y el que dirán de otras personas e

instituciones importantes para el individuo, aun que no es un factor decisivo, afecta en sus

decisiones; las influencia pero no al grado de sentir una obligación de conducta.

Figura 3.3: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden el Control
Conductual Percibido

Fuente: Elaboración Propia

El siguiente constructo, Control Conductual Percibido (Figura 3.3), muestra que en

general es de carácter independiente el querer reciclar, y aun que el control de esto es algo

mas bajo que el factor anterior, este aun sigue siendo responsabilidad de los individuos,

esto quiere decir que los encuestados tienen la libertad de reciclar o no.

Respecto a la Obligación Moral Percibida (Figura3.4), esta estudia lo que es o no

moralmente aceptado, en general los encuestados consideran que es mal visto o moralmente

incorrecto el no reciclar su basura, aunque en en la pregunta Y10 discrepan un poco las

opiniones ya que algunos creen que no deberían estar obligados a reciclar.
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Figura 3.4: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden la Obligación
Moral Percibida

Fuente: Elaboración Propia

Figura 3.5: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden la Intención de
Comportamiento

Fuente: Elaboración Propia
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La dimensión Intención de Comportamiento (Figura 3.5), mide la voluntad de los

individuos a reciclar, el valor promedio es alto por lo que sobre el 68 % de los individuos

realiza el empeño por reciclar.

Del querer reciclar al planear hacerlo disminuye un poco el deseo por realizar la acción

pero aun así el promedio se mantiene alto.

Por lo visto hasta el momento con las otras preguntas, las personas se interesan por

reciclar, pero existe un factor de motivación que no es claro y por tanto la realidad es que

quieren reciclar pero por ciertas circunstancias no sucede.

Figura 3.6: Respuestas variable observada Y14 que mide el Comportamiento
Fuente: Elaboración Propia

Comportamiento (Figura 3.6) real, que es lo que sucede con los individuos, tiene un

promedio de 3.98, no existe una gran tendencia, por lo que el comportamiento de la muestra

presenta tanto personas con un alto habito de reciclaje, mientras que otros simplemente no

lo hacen.

En el caso de la pregunta Y15 que mide la cantidad de items reciclados en la última

semana, obtuvo un promedio de 11 item reciclados, lo que es un rango pequeño para la

cantidad de cosas que se pueden reciclar de los desechos domésticos.
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Hasta el momento se han revisado los constructos originales de la Teoría del Com-

portamiento Planificado mas una dimensión agregada, Obligación Moral Percibida. A

continuación se revisaran las dimensiones secundarias por así decirlo, ya que fueron agre-

gadas al TRB.

Un factor importante es la Competencia entre las Intenciones Conductuales (Figura

3.7), si existen distracciones o actividades mas llamativas o interesantes para el individuo,

puede provocar que no recicle por hacer otras cosas.

Figura 3.7: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden la Competencia
entre las Intenciones Conductuales

Fuente: Elaboración Propia

En este caso el promedio de la pregunta Yr muestra una pequeña tendencia a no usar el

tiempo en descansar, un 22.1 % dice que nunca utiliza el tiempo de reciclar en descansar, y

solo un 7.2 % dice que siempre lo usa.

La pregunta Yw tiene un promedio mayor al anterior, aun que de igual forma una

respuesta homogénea, dado que solo el 17.8 % dice que no lo usa para hacer otros trabajos,

32 % es indiferente y 10,1 % siempre lo usa.

Se encuentra presente este factor distractor, pero no es lo suficientemente fuerte como
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para afectar la decisión de los individuos.

Las siguientes preguntas se evaluaran de a pares y en conjunto en cada dimensión, las

preguntas se relacionan en que la primera estudia una acción en especifico y la segunda

como esta acción afecta en su comportamiento final.

Partiendo con los Beneficios Relativos Personales (Figura 3.8), X1 tiene un promedio

bajo ya que las personas no se benefician monetariamente por reciclar y esto no afecta en

su decisión de continuar o no con la actividad. En el caso de X2 el promedio es alto ya que

los individuos creen que logran algo importante al reciclar pero aun así no todos creen que

el hecho de que crean o no de hacer algo bueno los haga reciclar. X3 que mide si reciclar

afecta la educación de los hijos, creen que es algo importante en la educación y se refleja

en que el 61.5 % opina estar Muy De Acuerdo por lo que el promedio es el mas elevado

de todos, además el hecho de que afecte en la educación si es un factor que al 45 % de los

encuestados lo consideran Muy Importante.

Figura 3.8: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden los Beneficios
Relativos Personales

Fuente: Elaboración Propia

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 92



3.2. ANÁLISIS UNIVARIADO CAPÍTULO 3. RESULTADOS

En general esta dimensión, beneficios personales, son considerados importantes a la

hora de reciclar, y estos beneficios están mas relacionados con la educación que con los

beneficios monetarios.

Como complemento a lo anterior esta la dimensión de los Beneficios Relativos Socia-

les, que en conjunto los consideran mas importantes que los personales.

X3 mide que tan importante es el ahorro de recursos naturales, y 53 % esta totalmente

de acuerdo. Al 52 % de los individuos les importa y por tanto afecta su decisión de reciclar.

Figura 3.9: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden los Beneficios
Relativos Sociales

Fuente: Elaboración Propia

X4 se relaciona con la disminución de la contaminación ambiental, y es el factor que

con 58 % lo consideran el mas importante, por lo que al 56 % le importa esta reducción por

tanto es un factor de decisión de reciclar su basura.

Finalmente X5 habla del Costo Social, como los otros este es importante para los

encuestados, pero es el menor de todos. Es un factor de decisión aunque levemente menos

importante que los dos anteriores.
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Los Beneficios Sociales son tan o mas importantes que los Personales, existe un

pensamiento verde y ecológico en los individuos, donde les importa el medio ambiente. En

conjunto los 12 items presentan una media alta.

En la Figura 3.10, se observan los resultados del constructo Creencias Normativas

Primarias, donde muestra que X7, es decir, la familia es la opinion mas importante entre

las 3, Familia, Amigos y Vecinos. A pesar de que la familia quisiera que el individuo

recicle la opinion de estos como de los otros entes, no tiene un gran efecto como fueron las

dimensiones anteriores. Solo a un 24 % le afecta la opinion de la familia completamente;

10 % los amigos y 8.7 % los vecinos.

Figura 3.10: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden las Creencias
Normativas Primarias

Fuente: Elaboración Propia

Son valores bajos dado que la opinion de las personas que rodean a los individuos son

los que moldean el carácter y las preferencias. Quiere decir que respecto al reciclaje es mas

importante lo que logran con reciclar que el que opinan los demás de esto. Lo que a la larga

es beneficioso, dado que por un cambio de moda u opinion de sus cercanos no afectará el

comportamiento de estos, respecto al reciclaje.
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La siguiente dimensión Creencias Normativas Secundarias (Figura 3.11) se refiere

a otros entes como son las organizaciones ambientales y el gobierno, en el primer caso,

los encuestados sienten que las organizaciones ambientales piensan que deberían reciclar

su basura a pesar de ello solo 34 % esta de acuerdo y cree que debería hacer lo que estas

empresas creen. En el caso del gobierno, solo un 13.8 % piensa que el gobierno cree que

debieran reciclar. Solo el 10 % quiere hacer lo que el gobierno dice (respecto al reciclaje) y

el 29 % esta totalmente en desacuerdo.

La dimensión presenta valores similares a la anterior, no son un factor de alta impor-

tancia para los individuos a la hora de tomar desiciones de su conducta frente al reciclaje.

Es decir, son conductas independientes, o no altamente influenciables por terceros, es un

comportamiento por elección y no obligación.

Figura 3.11: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden las Creencias
Normativas Secundarias

Fuente: Elaboración Propia

La Auto-Eficacia (Figura 3.12) mide que tan bien saben los individuos acerca del

reciclaje doméstico, los promedios son altos por lo que las personas creen saber que deben

reciclar, y que el hecho de saberlo es un factor que afecta su decisión. X13 observa que tan

bien saben reciclar su basura, si conocen los métodos para cada uno de los distintos items.
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Solo el 25 % considera que sabe como reciclar eficientemente la basura, este es le promedio

mas bajo de todos, y a pesar de ellos, este es un factor decisivo a la hora de reciclar, sobre

el 76 % lo considera importante, y para el 43 % es totalmente importante.

Este es un factor fundamental ya que si las personas no saben que reciclar o como

hacerlo, afecta definitivamente el comportamiento de poder o no realizarlo eficientemente,

pero este es uno de los mas fáciles de solucionar si las personas se interesan por ello, ya que

es simple falta de información, la cual se puede obtener de buscadores y paginas dedicadas

al reciclaje.

Figura 3.12: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden la Auto-Eficacia
Fuente: Elaboración Propia

Finalmente La Facilitación de Condiciones (Figura 3.13), observa las condiciones

reales de las personas para llevar a cabo el reciclaje y como afecta esto. X14 mide el tiempo,

en general las personas creen que tienen tiempo para reciclar, y el hecho de tener o no

tenerlo es un factor importante para reciclar, sobre el 60 % lo considera así.

X15 mide el espacio físico para guardar los items a reciclar, es un factor importante

aunque la respuesta fue mas homogénea, el que se considere factor de decisión puede

variar, este tiene un promedio mayor, por lo que el tener o no espacio afecta el poder o

no reciclar. Aunque se puede considerar que quizás no es importante si contenedores de
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reciclaje externo existen o no cerca del barrio, pueda evitar que el tener o no espacio sea

una dificultad, ya que de alguna forma sigue siendo ”Basura”.

Por último X16 mide la conveniencia del reciclaje, no necesariamente en sentido

monetario, se refiere a comodidad, o si esto impide o no alguna otra actividad. La respuesta

tiene el promedio mas alto, aun que si afecta o no esta dentro del promedio de las demás

respuestas.

Figura 3.13: Promedios de las respuestas de las variables observadas que miden la Facilitación de
Condiciones

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente considerando en su totalidad el constructo, este es una variable de decisión

que afecta el comportamiento de los individuos frente al reciclaje, ya que el tener tiempo,

espacio y el que no cree inconvenientes, afecta su conducta.

3.3. Desarrollo de los Modelos SEM

Debido a multiples opciones de como tratar los datos y el modelo original, es que

se consideraran tres modelos a comparar, dos variantes y el original, dandole un mayor

énfasis al modelo propuesto por Chu & Chiu (2003). Con este último modelo, en el cual se
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considera la influencia multiplicativa entre las variables Xi, se realizará la comprobación de

las hipótesis iniciales al problema propuesto.

3.3.1. Análisis de Fiabilidad de Escala

En el apartado 1.14.3 se habla de la confiabilidad del instrumento, la cual es necesaria

para corroborar de que el instrumento y por tanto sus items o preguntas están midiendo lo

que se desea evaluar y que la repetición del instrumento sin importar la diferencia en el

tiempo u otros factores afecte los resultados, por lo que si se obtiene un buen ajuste este

debería entregar los mismos resultados. Es por ello que la aplicación de la encuesta fue

estandarizada, cada individuo tuvo las mismas instrucciones para contestarla mediante el

mismo medio, online.

Para saber si el instrumento es fiable, en esta oportunidad se utilizara métodos de

consistencia interna y mas específicamente se usara el Alfa de Cronbach para medir la

fiabilidad de escala del instrumento.

Como se hablo anteriormente existen muchos autores que difieren del criterio del Alfa

pero en general son muy cercanos, por lo que se considera que valores por sobre 0,650 se

considerará aceptable.

En primer lugar se mostrará el análisis que incluye todas las variables sin considerar la

influencia multiplicativa entre las variables Xb, XnbyXcb y sus reactivas Xe, XmcyXp f . En

adelante se hablará de modelo 1 o Completo.

En la tabla 3.2 se muestran los Alfa de Cronbach por constructo iniciales considerando

todas las variables y luego se muestran la mejora que se obtiene al eliminar la(s) variable(s)

que no son significativas para el estudio, según los datos obtenidos.

La siguiente tabla 3.3 muestra los constructos que son medidos con las variables X,

pero en esta oportunidad solo se consideraron las variables ”Activas” Xb, Xnb y Xcb. En

adelante se hablara de modelo 2 o Simple.

Finalmente en la tabla 3.4 se mostraran los resultados considerando la influencia

multiplicativa entre las variables X. En adelante se hablara de modelo 3 o real.
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Constructo Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach nº Elementos
Elementos Tipificados

Actitud 0,546 0,621 4
Eliminando Y2 → 0, 637 3

Norma Subjetiva 0,671 0,676 2
Control Conductual 0,826 0,826 2

Percibido
Obligación Moral 0,706 0,696 3

Percibida
Eliminando Y9 → 0, 835 2

Intención Conductual 0,940 0,940 2
Comportamiento 0,204 0,676 2

Competencia de la 0,798 0,799 2
Intención Conductual
Beneficios Relativos 0,575 0,6 6

Personales
Beneficios Relativos 0,890 0,897 6

Sociales
Creencias Normativas 0,828 0,828 6

Primarias
Eliminando X7nb1 → 0, 832 5

Creencias Normativas 0,704 0,7 4
Secundarias
AutoEficacia 0,683 0,684 4

Facilitación de 0,622 0,626 6
Condiciones

Tabla 3.2: Análisis de Fiabilidad de Escala, Modelo Completo

Si se observan los resultados, en promedio el modelo que incluye la influencia multipli-

cativa entre las variables, tiene un resultado mayor en los Alfa de Cronbach que los otros

modelos, por lo que su ajuste se considera mejor.

La relación multiplicativa que fue expresada de manera general en la ecuación 1.3,

donde se mostraba la representación matemática de la actitud. En la practica la influencia

multiplicativa se refiere a que las variables X no se consideran por separado sino que en

conjunto, es decir, que la variable X1b1 y la variable X1e1 se multiplican para crear una

sola variable X1 y así sucesivamente con todas las variables X de los distintos contructos,

entonces los tres constructos formados por las 32 variables X se expresan de la siguiente

manera:
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Constructo Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach nº Elementos
Elementos Tipificados

Beneficios Relativos 0,394 0,45 3
Personales

Eliminando X1b1 → 0, 625 2
Beneficios Relativos 0,840 0,847 3

Sociales
Creencias Normativas 0,652 0,651 3

Primarias
Eliminando X7nb1 → 0, 665 2

Creencias Normativas 0,490 0,496 2
Secundarias
AutoEficacia 0,784 0,793 2

Facilitación de 0,655 0,653 3
Condiciones

Tabla 3.3: Análisis de Fiabilidad de Escala, Modelo sin variables Factor Multiplicativo (Modelo
Simple)

La actitud, generada a partir de la relación entre Los Beneficios Relativos Personales

(pregunta X1 - X3) y Sociales (pregunta X4 - X6). Será resultado de la sumatoria obtenida

entre la multiplicación entre las variables activas Xb y reactivas Xe.

AT =
∑

Xibi Xiei (Actitud) (3.1)

La Norma Subjetiva, generada a partir de la relación entre Las Creencias Normativas

Primarias (pregunta X7 - X9) y Secundarias (pregunta X10 - X11). Será resultado de la

sumatoria obtenida entre la multiplicación entre las variables activas Xnb y reactivas Xmc.

S N =
∑

Xinbi Ximci (Norma S ub jetiva) (3.2)

El Control Conductual Percibido, generado a partir de la relación entre Auto-Eficacia

(pregunta X12 - X13) y Facilitación de Condiciones (pregunta X14 - X16). Será resultado

de la sumatoria obtenida entre la multiplicación entre las variables activas Xcb y reactivas

Xp f .

PBC =
∑

Xicbi Xi p fi (Control Conductual Percibido) (3.3)
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Constructo Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach nº Elementos
Elementos Tipificados

Beneficios Relativos 0,521 0,504 3
Personales

Eliminando X1 → 0, 608 2
Beneficios Relativos 0,864 0,870 3

Sociales
Eliminando X6 → 0, 886 2

Creencias Normativas 0,757 0,779 3
Primarias

Eliminando X7 → 0, 785 2
Creencias Normativas 0,678 0,688 2

Secundarias
AutoEficacia 0,831 0,832 2

Facilitación de 0,738 0,741 3
Condiciones

Tabla 3.4: Análisis de Fiabilidad de Escala, Modelo con Influencia Multiplicativa en variables X

Si se comparan los modelos según su ajuste se puede extraer que el promedio simple de

los Alfa de Cronbach, el modelo Real es el que presenta mejor ajuste y el modelo Completo

el mas bajo.

3.3.2. Optimización del Modelo

En algunos casos se presentan variables que no son significativas para el modelo, por lo

que es convenientes sacarlas para que así el ajuste del modelo mejore. En las tablas 3.2, 3.3

y 3.4, se muestra que si se eliminan algunas variables el modelo obtiene un mejor resultado

en la fidelidad de la escala.

En este caso para los tres modelos se eliminaron variables que no eran significativas,

en común a los tres modelos se elimino la variable Y2 la cual mide el nivel de reciclaje

doméstico de los individuos.

En el caso del Modelo Simple (M1) se eliminó además la variable X1b1 que mide si

se benefician al reciclar su basura. El modelo Real (M3) eliminó la variable X1 la cual es

igual a la multiplicación de la variable X1b1 y X1e1 , por lo que esta en conjunto mide el

beneficio de reciclar la basura y el efecto que tiene esa variable en la decisión de reciclar.
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Finalmente para el Modelo Completo (M2) se elimina la variable X7nb1 la cual mide la

creencias de la familia del individuo sobre la actitud del individuo frente al reciclaje.

Según las mismas tablas debería ser necesario eliminar otras variables, pero si estas

fueran eliminadas, el resultado en el software presenta problemas en la varianza de los

errores de otras variables, por lo tanto se decide no eliminar estas vara evitar incoherencias

en los modelos.

3.3.3. Identificación del Modelo

La identificación del modelo, muestra el cálculo de grados de libertad el cual es realizado

por el software SPSS AMOS, el cálculo se obtiene de la diferencia entre el número de

momentos distintos de la muestra (Md) y el número de parámetros a estimar (Pe). En la

tabla 3.5 se muestran los resultados para los tres modelos estudiados. Se obtienen grados

de libertad positivos mayores que cero, entonces el modelo esta sobreidentificado y por lo

tanto se pueden encontrar soluciones y este además es generalizable.

Modelo Simple (1) Modelo Completo (2) Modelo Real (3)
nº de momentos distintos 527 1175 527

de la muestra (Md)
nº de párametros 105 153 105

a estimar (Pe)
Grados de Libertad 422 1022 422
a estimar (Md - Pe)

Tabla 3.5: Identificación de los modelos

3.3.4. Ajuste del Modelo

La bondad de ajuste del modelo, mide la exactitud de lo supuestos del modelo especifi-

cado para determinar si éste es correcto y sirve como aproximación al fenómeno real. Los

estadísticos que fueron utilizados para evaluar el ajuste del modelo se observan en la tabla

3.6 los valores por defecto del modelo.

En todos los casos el nivel de probabilidad o significancia del Chi-Cuadrado es de 0,000

por lo que existe un buen ajuste del modelo. Según el coeficiente del Chi-Cuadrado y los
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Estadistico Criterio Modelo Valor
M1 1115,0628

CMIN M2 2646,624
M3 1152,529
M1 2,642

CMIN/DF < 2 - 5 M2 2,590
M3 2,731
M1 0,646

NFI > 0,9 M2 0,525
M3 0,661
M1 0,739

CFI > 0,9 M2 0,635
M3 0,749
M1 0,089

RMSEA < 0,06 M2 0,088
M3 0,091
M1 1325,062

AIC M2 2952,624
M3 1362,529
M1 1363,462

BCC M2 3045,001
M3 1400,929

Tabla 3.6: Ajuste del Modelo

grados de libertad (CMIN/DF), se consideran aceptables dado que están dentro del rango

y todos cercanos a 2. En el caso de los siguientes indicadores NFI, CFI y RMSEA no se

logra cumplir con los criterios pero estos se encuentran cercanos al valor deseado.

En el caso de los coeficientes de AKAIKE (AIC) y Browne-Cudeck (BCC), estos se

deben comparar entre los modelos, a menor valor mejor modelo, de esta forma se puede

descartar inmediatamente el modelo 2 o completo, dado que este se escapa en gran medida

por sobre los otros dos modelos. Además no presenta un mal ajuste de escala pero si el que

tenia menor valor en sus Alfa de Cronbach.

3.3.5. Estimación de Parámetros

El siguiente paso es la estimación de parámetros, con la que se revisarán las hipótesis

planteadas y su significancia. Debido a que solo el modelo real permite evaluar todas las
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hipótesis, se analizarán con ese modelo. Además se descarto el modelo completo, en el

caso del modelo simple y el real, la diferencia no es significativa, pero el punto a favor que

tiene el modelo real es que este entrega mas información dado que cuenta con 15 variables

mas que el modelo simple, por lo que es un modelo mas completo, entonces para realizar el

estudio final se utilizará el modelo real, y a modo de ”extra” en el anexo A.0.5 se muestran

los resultados del modelo simple y se muestra la representación gráfica del mismo.

A continuación se muestra una tabla explicativa de las siglas para cada constructo, para

que se mas fácil de entender los resultados.

Constructo Sigla Variables incluidas
Actitud AT Y1 − Y3 − Y4

Norma Subjetiva SN Y5 − Y6

Control Conductual Percibido PBC Y7 − Y8

Obligación Moral Percibida PMO Y9 − Y10 − Y11

Intención Conductual BI Y12 − Y13

Comportamiento B Y14 − Y15

Competencia de la intención Conductual CBI Yr − Yw

Beneficios Relativos Personales PRB X2 − X3

Beneficios Relativos Sociales SRB X4 − X5 − X6

Creencias Normativas Primarias PNB X7 − X8 − X9

Creencias Normativas Secundarias SNB X10 − X11

Auto-Eficacia SE X12 − X13

Facilitación de Condiciones FC X14 − X15 − X16

Tabla 3.7: Cuadro Resumen de los Constructos

En primer lugar es necesario revisar si existen relaciones no significativas. En la tabla

3.8 se observan los valores-p de las relaciones entre los constructos, si estos valores-

p son mayores a 0,01 se considera una relación No Significativa. Entonces se observa

que el efecto de la Facilitación de Condiciones (FC) en el Control Conductual Percibido

(PBC) tiene un valor-p de 0,908 provocando que se desestime la Hipótesis 12 (H12). De

igual forma ocurre con el efecto entre los Beneficios Relativos Pesonales (PRB) en la

Actitud (AT), muestra un valor-p 0,049, entonces se desestima H7. También el efecto de

las Creencias Normativas Primarias (PNB) en la Norma Subjetiva (SN) con un valor-p

0,920, desestimando H9. El efecto de la Obligación Moral Percibida (PMO) en la Intención

Conductual (BI) tiene un valor-p 0,627, desestimando H6. Finalmente el efecto que tiene la
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Norma Subjetiva (SN) en la Intención Conductual (BI) tiene un valor-p 0,228, desestimando

H4, la cual además no cumple dado que el valor estimado de la relación es negativo.

Relación Estimación S.E. C.R. P
AT←− S RB 0,057 0,008 7,516 ***
PBC←− FC 0,001 0,011 0,116 0,908
PBC←− S E 0,033 0,009 3,540 ***
SN←− S NB 0,038 0,015 2,607 0,009
AT←− PRB 0,017 0,009 1,968 0,049
SN←− PNB 0,001 0,008 0,100 0,920
BI←− PMO 0,041 0,085 0,487 0,627
BI←− PBC 0,385 0,072 5,373 ***
BI←− S N -0,122 0,101 -1,206 0,228
BI←− AT 1,049 0,147 7,410 ***
B←− BI 0,909 0,0,78 11,589 ***

B←− CBI -0,391 0,076 -5,173 ***

Tabla 3.8: Regresión Weights, Coeficientes Estimados de los Constructos

Entonces se desestiman las Hipótesis H4, H6, H7, H9 y H12 para el caso bajo estudio.

El resto de los valores-p de las relaciones son menores a 0,01 por lo que son relaciones

significativas. A continuación en la tabla 3.9 y 3.10 se muestran los coeficientes de deter-

minación R2 obtenidos, para las variables latentes exógenas (dependientes) del modelo

estructural y los valores de los coeficientes estandarizados estimados para cada relación.

Finalmente en la Figura 3.14 se observa la representación gráfica de la información con el

modelo. Las flechas que se ven de color rojo corresponden ser las relaciones no significati-

vas. En el Anexo A.04 se pueden encontrar las tablas completas con todos los valores y

estimaciones entregadas por el software.

Variable Estimación
PBC 0,105
AT 0,564
SN 0,163
BI 0,511
B 0,690

Tabla 3.9: Coeficientes de determinación R2 para las variables latentes exógenas del modelo
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Relación Estimación
AT←− S RB 0,730
PBC←− FC 0,010
PBC←− S E 0,323
SN←− S NB 0,403
AT←− PRB 0,178
SN←− PNB 0,008
BI←− PMO 0,029
BI←− PBC 0,366
BI←− S N -0,075
BI←− AT 0,609
B←− BI 0,750

B←− CBI -0,358

Tabla 3.10: Regresión Estandarizada Weights, Valores de coeficientes estimados

Se observan que el Comportamiento (B) tiene un coeficiente de determinación de

0,690, es decir, el 69,0 % de la varianza del error es explicada por sus variables exógenas.

La Intención de Comportamiento (BI) y las Intenciones de Comportamiento en Com-

petencia (CBI), presentan un coeficiente de ruta de 0, 750 y −0, 358, concluyendo que

el Comportamiento es una función positiva de BI y negativa de CBI, cumpliendo así las

Hipótesis H1 y H2. También es posible decir que el efecto de BI es mayor que CBI, por lo

que se entiende que la intención de comportamiento hacia el reciclaje es un factor mayor a

las posibles distracciones de otras actividades.

La Intención Conductual (BI) obtiene un R2 de 0,511, y la Actitud (AT) tiene un

coeficiente de ruta de 0,609, explicando que tiene un efecto positivo sobre BI, este es la

influencia mas grande que tiene BI, ya que esta compuesto por AT, PMO, PBC y SN. aun

que varias de estas fueron descartadas por ser relaciones no significativas. Entonces se

cumple con H3.

Al igual que AT, el Control Conductual Percibido (PMO) tiene un coeficiente de ruta

de 0,366 hacia BI, aportando con una influencia menor que AT, pero aun así significativa,

satisfaciendo H5. Entonces los individuos se rigen por la actitud personal que tienen hacia

el reciclaje, mas que si esta dentro de su control o no el poder realizar la acción. El hecho

de tener que depender o no de un terceros no afecta en gran medida la motivación a reciclar.
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Figura 3.14: Modelo de Ecuaciones Estructurales Obtenido (Modelo Real)
Fuente: Elaboración Propia
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En cuanto a la Actitud (AT) con un R2 de 0,564, el cual se ”compone” de los Beneficios

Relativos Personales(PRB) y Sociales (SRB), aunque la primera es descartada ya que la

relación es no significativa. Pero en el caso de SRB se obtiene un coeficiente de ruta de

0,730 formalizando H8, con una fuerte relación, extrayendo que los individuos buscan un

beneficios social, medio ambiental por sobre el personal. Creando una Actitud ”mas verde”

que una de autosatisfacción.

Respecto a la Norma Subjetiva (SN) donde solo un 16,3 % de la varianza del error

es explicada por sus variables exógenas, Creencias Normativas Primarias(PNB) y Se-

cundarias (SNB), donde solo la segunda tiene un efecto significativo sobre SN, a pesar

de la la relación solo es de 0,403. Esto puede explicarse a que según el estudio univariado

las personas les importa lo que dicen las organizaciones ambientales pero no así con el

gobierno. Mientras que en general no les importa en gran medida lo que opinen las personas

cercanas, referente al reciclaje. De igual forma al existir la relación se cumple con H10,

aun que sea una relación débil.

Finalmente el Control Conductual Percibido (PBC) el cual debiese ser explicado por

la Auto-Eficacia (SE) y la Facilitación de Condiciones (FC), solo se explica un 10,5 %

de la varianza del error con estas variables, de hecho solo por la Auto-Eficacia ya que la

relación de FC con PBC resulto ser no significativa. Esto se puede explicar a que no es un

factor importante dado que los terrenos de los hogares están por sobre los 350m2 y sobre

los 120M2 construidos, entonces no es un factor importante el tener o no espacio, además

el tiempo no lo consideran relevante. El coeficiente de ruta que obtiene SE a PBC es de

0,323, un factor débil pero existente, permitiendo formalizar H11.
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4 | Conclusiones y Recomendaciones

Los medios de comunicación constantemente dan a conocer problemas medioambienta-

les a gran escala, en donde grandes y medianas empresas son las responsables de desastres

que interrumpen los ciclos medioambientales pese a mantener políticas “verdes”; sin em-

bargo, rara vez se habla de la contaminación provocada por el individuo común y corriente,

quien a pesar de la existencia de diferentes soluciones frente a la contaminación, no presenta

un accionar concreto que aporte a la solución.

En promedio, cada día una persona crea 1,5 kg de basura de la cual sobre el 50 %

es reciclable; el no tomar conciencia de ello es una forma indirecta de contaminar al

considerar que es algo que se podría evitar. Por su parte, existen políticas Ecológicas, como

las 3 R’s de la Ecología, que ayudan a mantener una ”Vida Verde” en casa, mas esto no

se repliega a la realidad. En este sentido, cabe preguntarse ¿Por qué la gente no recicla?

La respuesta puede ser variada, no obstante, lo importante es el tomar conocimiento frente

al cómo incentivar la motivación en la población que permita un reciclaje particular y

contribuya en la reducción de la contaminación.

El objetivo del estudio era determinar los factores condicionantes del reciclaje

doméstico y la influencia en el comportamiento de los individuos.

La investigación comenzó con el estudio del arte, del contexto nacional e internacional

sobre el tema. Lo anterior, permitió identificar factores técnicos sobre el reciclaje, como es

el caso de modelos que buscasen estudiar factores de interés del comportamiento humano,

para posteriormente crear la base teórica que lograse obtener los sustentos necesarios para

la aplicación y elección de modelo a escoger para el estudio. Tras lo anterior, se escoge el

modelo Integrado de Chu & Chiu (2003).

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 109



CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se adapta la encuesta vinculada al estudio de los autores a fin de ser aplicable de manera

conveniente a los sujetos de la muestra, para luego, proseguir con la recolección, evaluación

de los datos y validación de las hipótesis y estudio univariado como complemento a este.

De los constructos iniciales, 13 dimensiones, con los que comenzó la investigación,

sólo 7 fueron significativos. Las relaciones no significativas provocaron que las hipótesis

H4, H6, H7, H9 y H12 no fueran válidas.

Respecto a H4, relación positiva entre la Intención de Comportamiento (BI) y la

Norma Subjetiva (SN) se puede extraer que existe un bajo interés en las opiniones

de terceros sobre el tema por lo que no es un factor decisivo, tal como se presenta

en el trabajo con AMOS, el cual presenta un valor negativo y No Significativo, por

lo tanto, estaría diciendo que si fuera significativo no sería un aporte sino más bien,

una ”distracción” o una ”barrera” para el comportamiento.

H6, relación positiva entre la Obligación Moral Percibida (PMO) y la Intención

de Comportamiento (BI). Los individuos consideran una mala practica el no

reciclar, pero se contradicen al decir que no es una obligación. El coeficiente de

ruta es de 0,029 un valor no significativo, por lo que para este estudio no hay relación

entre estas variables, invalidando H6.

H7, relación entre los Beneficios Relativos Personales (PRB) y la Actitud (AT),

relación no significativa. Lo anterior ocurre al no interesarse por los beneficios

monetarios. Por otra parte muestran interés frente a como afecta reciclar en la

educación de sus hijos y la importancia de lograr algo reciclando. No obstante, éste

último no es un factor de decisión, por lo que finalmente el promedio disminuye

como una variable global.

H9, Las Creencias Normativas Primarias (PNB) en relación con la Norma Sub-

jetiva (SN), al ser no significativa invalida a H9; de estas creencias sólo lo que

pensaba la familia tenía un mayor promedio, pero aun así, no logra ser un factor

importante al no afectar la iniciativa de las personas por reciclar
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Finalmente H12, la Facilitación de Condiciones (FC) debería tener un efecto

positivo sobre el Control Conductual percibido (PBC), pero esto no ocurre al no

ser de importancia los inconvenientes a la hora de reciclar. En este sentido, no es

un factor de decisión, el reciclar o no, está por sobre las condiciones en las que

se realiza.

Teniendo presente lo anterior, 5 hipótesis pueden considerarse inválidas mientras que

7 son válidas, dándole importancia y espacio al cumplimiento de objetivos del estudio

presentado. Las hipótesis que se satisfacen son H1, H2, H3, H5, H8, H10 y H11. De

ellas se desprende la posibilidad de proponer una solución al problema de estudio dando

por satisfecha la investigación.

Hipótesis 1: Se valida que la Intención de Comportamiento (BI) es un determi-

nante inmediato del comportamiento (B), en general la voluntad de los individuos

es alta a la hora de reciclar, aunque es menor la cantidad de sujetos que realmente

recicla, por lo que se complementa con H2.

Hipótesis 2: Comportamiento (B) función de la Intención de Comportamiento

(BI), que tiene un efecto positivo; y de la Competencia entre otras intenciones

conductuales (CBI), el cual es un efecto negativo, representados numéricamente

como 0,750 y -0,358. En H1 se interpreta la relación entre B y BI, mientras que

la relación de CBI con el comportamiento es negativo e, idealmente, se espera que

sea bajo.Lo anterior, se interpreta como que el que ”no recicla” no es por hacer

otras cosas, es decir, no existen distracciones de menor importancia que afecten el

comportamiento. Ante esto, se espera que el comportamiento de las personas frente

al reciclaje comience a instaurarse más como una ”forma de vida” o una conduc-

ta arraigada, y de importancia para los individuos, más que como un quehacer

cualquiera del hogar.

Hipótesis H3: Actitud (AT) tiene un efecto positivo en la Intención de Compor-

tamiento (BI), pues tal como se dice ”La Actitud lo es TODO”. La AT es importante

para los individuos, al creen que reciclar es importante, no obstante, se identifica
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que en la realidad no realizan tareas acordes, crea que el efecto no sea tan relevante

como es con otras dimensiones. Si la AT no parte por los individuos, ésta no se

realizarña lo que fue mostrado al no cumplirse H9.

Hipótesis H5: Efecto positivo del Control Conductual Percibido (PBC) sobre la

Intención de Comportamiento (BI). A pesar de que la relación es baja (Coeficiente

de ruta 0,366) esto demuestra que tener o no control sobre el reciclaje doméstico,

si dependieran de otros, no afectaría en su motivación, siendo positivo para crear

soluciones a corto o largo plazo.

Hipótesis H8: Relación positiva entre los Beneficios Relativos Sociales (SRB) y

la Actitud (AT). Uno de los efectos mas fuertes, visto de un punto medio ambiental

puesto que los individuos prefieren o les interesa colaborar con el medio ambiente

de manera altruista antes obtener beneficios personales (H7). En cierta forma, lo

anterior permitirá decir que las personas se ven más tolerantes para con los proyectos,

puesto que el beneficio directo es para el medio ambiente.

Hipótesis H10: Norma Subjetiva como una función positiva de las Creencias

Normativas Secundarias (SNB). A pesar de ser una influencia baja, existe y aporta

al comportamiento final; del estudio univariado, se dio a tender que a los sujetos

les importa lo que las organizaciones ambientales dicen pero no necesariamente

desde el gobierno. Una explicación a lo anterior puede recaer en la baja aceptación

que tiene la actual administración, por lo que la negativa es más general que solo con

las políticas ambientales, siendo a su vez una oportunidad para que las organizaciones

propongan campañas que permitan tomar acciones ambientalistas por parte de la

población.

Hipótesis 11: La Auto-Eficacia (SE) como efecto positivo del Control Conduc-

tual Percibido (PBC). Una relación débil pero que es un aporte al comportamiento;

el hecho de no tener las condiciones ideales no significa que se dejará de reciclar sino

que se buscaran soluciones que potencia la actividad permitiendo una oportunidad

a la implementación de soluciones de carácter estructural.
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Finalmente, se obtiene que las personas están dispuestas a reciclar bajo la creencia que

es importante colaborar con el medio ambiente y reducir la contaminación. Así mismo,

existen algunos factores que pueden afectar las decisiones, pero que en general, la respuesta

es positiva donde se pueden observar más oportunidades que amenazas a posibles proyectos

medioambientales.

Frente a esto, se recomienda crear sistemas de información sobre “qué, cómo y dónde

reciclar”, a fin de posibilitar una costumbre eficiente, efectiva y completa de reciclaje para

las personas. Por otra parte, una solución a largo plazo consiste en crear un punto limpio en

el sector que incluya la mayor cantidad de items reciclables y que junto con ellos, existan

paneles informativos para que las personas conozca la correcta forma de reciclar y del

aporte que están ofreciendo al hacerlo, cautivando y dándole importancia al proceso de

reciclaje personal.
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A | Anexos

A.0.1. Encuesta Original (Ingles)

Questionnaire Items

Attitude

Y1 Recycling my household waste is bad/good.

Y2 It is extremely not worthwhile/extremely worthwhile to recycle my

household waste.

Y3 Recycling my household waste is extremely unpleasant/extremely

pleasant.

Y4 Recycling my household waste is strongly meaningless/strongly

meaningful.

Subjective Norm

Y5 People (or organizations) who influence my decisions strongly

oppose/strongly support my recycling behavior.

Y6 People (or organizations) who are important to me think that I

should recycle my garbage (strongly disagree/strongly agree).
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Perceived Behavioral Control

Y7 Whether or not I recycle my garbage is entirely up to me

(strongly disagree/strongly agree).

Y8 Whether or not I recycle my garbage effectively is completely

within my own control (strongly disagree/strongly agree).

Perceived Moral Obligation

Y9 It is moral to recycle household waste (strongly disagree/strongly agree).

Y10 Everybody is obligated to recycle his or her household waste because

it is immoral to use additional natural resources (strongly disagree/

strongly agree).

Y11 Everybody is obligated to recycle his or her household waste because

it is shameful to throw away recyclable resources (strongly disagree/

strongly agree).

Behavioral Intention

Y12 In my household, I intend to recycle my garbage never/at every

opportunity over the next week.

Y13 Over the next week,I plan to recycle my garbage (never/very likely).

Behavior

Y14 I recycle my household garbage never/frequently.

Y15 Within the past week, the total number and quantity of recycled

items (computed from the diaries).

Competing Behavioral Intention

Yr I never/always use the time of recycling my garbage to rest..

Yw I never/always use the time of recycling my garbage to do other work.
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Personal Relative Benefits

X1b1 I will benefit (money) from recycling my garbage (strongly disagree/

strongly agree).

X1e1 Whether or not I benefit (money) from recycling my garbage is an

extremely unimportant/extremely important decision factor affecting

my recycling behavior.

X2b3 I feel I accomplish something important from recycling my garbage

(strongly disagree/strongly agree).

X2e3 Whether or not I feel I accomplish something important from recycling

my garbage is an extremely unimportant/extremely important decision

factor affecting my recycling behavior.

X3b3 My recycling behavior will have an important education effect on my

children (strongly disagree/strongly agree).

X3e3 Whether or not my recycling behavior will have an important education

effect on my children is an extremely unimportant/extremely important

decision factor affecting my recycling behavior.

Social Relative Benefits

X4b4 I will help to save natural resources by recycling my garbage (strongly

disagree/strongly agree).

X4e4 Helping to save natural resources is an extremely unimportant/extremely

important decision factor affecting my recycling behavior.

X5b5 I will help to reduce environmental pollution by recycling my garbage

(strongly disagree strongly agree).

X5e5 Helping to reduce environmental pollution is an extremely unimportant/

extremely important decision factor affecting my recycling behavior.
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X6b6 I will help to reduce social cost by recycling my garbage (strongly

disagree/strongly agree).

X6e6 Helping to reduce social cost is an extremely unimportant/extremely

important decision factor affecting my recycling behavior.

Primary normative Beliefs

X7nb1 My family thinks that I should recycle my garbage (strongly disagree/

strongly agree).

X7mc1 With respect to recycling garbage, I want to do what my family thinks

I should do (strongly disagree/strongly agree).

X8nb2 My friends think that I should recycle my garbage (strongly disagree/

strongly agree).

X8mc2 With respect to recycling garbage,I want to do what my friends think

I should do (strongly disagree/strongly agree).

X9nb3 My neighbors think that I should recycle my garbage (strongly

disagree/strongly agree).

X9ce3 With respect to recycling garbage, I want to do what my neighbors

think I should do (strongly disagree/strongly agree).

Secondary Normative Beliefs

X10nb4 Organizations for environmental protection think that I should recycle

my garbage (strongly disagree/strongly agree).

X10mc4 With respect to recycling garbage, I want to do what organizations

for environmental protection think I should do (strongly disagree/strongly

agree).

X11nb5 The government thinks that I should recycle my garbage (strongly

disagree/strongly agree).

X11mc5 With respect to recycling garbage, I want to do what the government

thinks I should do (strongly disagree/strongly agree).
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Self-Efficacy

X12cb1 I know what is to be recycled (strongly disagree/strongly agree).

X12 p f1 Knowing what is to be recycled is an extremely unimportant/

extremely important decision factor affecting my recycling behavior.

X13cb2 I know how to recycle my garbage effectively (strongly disagree/

strongly agree).

X13 p f2 Knowing how to recycle my garbage effective is an extremely

unimportant/extremely important decision factor affecting my recycling

behavior.

Facilitating Conditions

X14cb3 I have time to recycle my garbage (strongly disagree/strongly agree).

X14 p f3 Having time to recycle my garbage is an extremely unimportant/

extremely important decision factor affecting my recycling behavior.

X15cb4 There is enough space for me to keep my recycled garbage at home

(strongly disagree/strongly agree).

X15 p f4 Whether or not there is enough space for me to keep my recycled

garbage at home is an extremely unimportant/extremely important

decision factor affecting my recycling behavior.

X16cb5 Recycling my garbage is convenient (strongly disagree/strongly agree).

X16 p f5 Whether or not recycling my garbage is convenient is an extremely

unimportant/extremely important decision factor affecting my recycling

behavior.
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A.0.2. Encuesta Aplicada Formularios Google

Para Revisar la Encuesta Online, puede hacerlo con el siguiente link.

https://goo.gl/forms/ZFl7br16uA4crDA42

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 134



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 135



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 136



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 137



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 138



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 139



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 140



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 141



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 142



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 143



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 144



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 145



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 146



ANEXO A. ANEXOS

Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Industrias 147



ANEXO A. ANEXOS

A.0.3. Tabla Doble Entrada, Nivel Socioecnómico

Este método se basa fundamentalmente en la categoría ocupacional y en el nivel

educacional. No es un método lineal por lo que podría presentar resultados disparejos

por grupo socioeconómico. Sin embargo, se refuerza con la clasificación comuna /

sectorial / barrio (AIM, 2012).

Criterio cuadrante inconcluso, se tomara como nivel C2. La razón es que el valor

promedio de las viviendas es similar para todos los barrios o condominios, alto valor.

Figura A.1: Tabla Doble Entrada, Nivel SocioEconomico
Fuente: AIM 2012
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A.0.4. Tablas Completas Modelo Real

A.0.4.1. Regresión Weights, Coeficientes Estimados

Relación Estimación S.E. C.R. P
AT←− S RB 0,057 0,008 7,516 ***
PBC←− FC 0,001 0,011 0,116 0,908
PBC←− S E 0,033 0,009 3,540 ***
SN←− S NB 0,038 0,015 2,607 0,009
AT←− PRB 0,017 0,009 1,968 0,049
SN←− PNB 0,001 0,008 0,100 0,920
BI←− PMO 0,041 0,085 0,487 0,627
BI←− PBC 0,385 0,072 5,373 ***
BI←− S N -0,122 0,101 -1,206 0,228
BI←− AT 1,049 0,147 7,410 ***
B←− BI 0,909 0,0,78 11,589 ***

B←− CBI -0,391 0,076 -5,173 ***
Y5←− S N 1,000
Y6←− S N 1,908 0,597 3,198 0,001
Y14←− B 1,000
Y15←− B 5,852 0,855 6,846 ***

X3←− PRB 1,000
X2←− PRB 1,411 0,878 1,607 0,108
X5←− S RB 1,055 0,090 11,674 ***
X4←− S RB 1,108 0,093 11,915 ***
X6←− S RB 1,000

Tabla A.1: Regresión Weights, Coeficientes Estimados de los Constructos (Modelo Real)
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Relación Estimación S.E. C.R. P
X8←− PNB 1,275 0,156 8,194 ***
X9←− PNB 1,000

X10←− S NB 1,295 0,329 3,936 ***
X11←− S NB 1,000
X12←− S E 0,951 0,203 5,247 ***
X13←− S E 1,000

Y10←− PMO 1,433 0,273 5,247 ***
Yr←− CBI 1,000
Yw←− CBI 1,183 0,208 5,684 ***
Y1←− AT 1,000
Y4←− AT 0,758 0,109 6,975 ***
Y3←− AT 0,572 0,115 4,993 ***

X15←− FC 0,945 0,138 6,837 ***
X14←− FC 1,000
X16←− FC 1,090 0,159 6,863 ***
X7←− PNB 1,149 0,149 7,507 ***

Y11←− PMO 1,000
Y9←− PMO 0,399 0,085 4,682 ***
Y7←− PBC 1,000
Y8←− PBC 1,113 0,148 7,507 ***
Y12←− BI 1,000
Y13←− BI 1,094 0,052 21,092 ***

Tabla A.2: Regresión Weights, Coeficientes Estimados de los Constructos (Modelo Real)
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A.0.4.2. Coeficientes de Determinación R” Para las Variables Latentes Exóge-

nas del modelo

Variable Estimación
PBC 0,105
AT 0,564
SN 0,163
BI 0,511
B 0,690

X7 0,259
Y9 0,114
Yw 0,769
Yr 0,574

Y11 0,567
Y10 0,920
X16 0,482
X15 0,440
X14 0,546
X13 0,699
X12 0,726
X10 0,547
X11 0,503
X9 0,582
X8 0,729
X4 0,829
X5 0,757
X6 0,511
X2 0,575
X3 0,334

Y15 0,290
Y14 0,734
Y13 0,949
Y12 0,815
Y4 0,344
Y3 0,165
Y1 0,534
Y6 0,835
Y5 0,312
Y8 0,744
Y7 0,662

Tabla A.3: Coeficientes de determinación R2 para las variables del modelo real
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A.0.4.3. Regresión Estandarizada Weights, Valores de coeficientes estimados

Relación Estimación Relación Estimación
AT←− S RB 0,730 X9←− PNB 0,763
PBC←− FC 0,010 X10←− S NB 0,739
PBC←− S E 0,323 X11←− S NB 0,710
SN←− S NB 0,403 X12←− S E 0,852
AT←− PRB 0,178 X13←− S E 0,836
SN←− PNB 0,008 Y10←− PMO 0,959
BI←− PMO 0,029 Yr←− CBI 0,758
BI←− PBC 0,366 Yw←− CBI 0,877
BI←− NS -0,075 Y1←− AT 0,731
BI←− AT 0,609 Y4←− AT 0,586
B←− BI 0,750 Y3←− AT 0,406

B←− CBI -0,358 X15←− FC 0,664
Y5←− S N 0,559 X14←− FC 0,739
Y6←− S N 0,914 X16←− FC 0,694
Y14←− B 0,857 X7←− PNB 0,599
Y15←− B 0,539 Y11←− PMO 0,753

X3←− PRB 0,578 Y9←− PMO 0,337
X2←− PRB 0,758 Y7←− PBC 0,814
X5←− S RB 0,870 Y8←− PBC 0,862
X6←− S RB 0,715 Y12←− BI 0,903
X8←− PNB 0,854 Y13←− BI 0,974

Tabla A.4: Regresión Estandarizada Weights, Valores de coeficientes estimados (Modelo Real)
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A.0.5. Tablas Completas Modelo Simple

A.0.5.1. Regresión Weights, Coeficientes Estimados

Relación Estimación S.E. C.R. P
AT←− S RB 0,313 0,057 5,458 ***
PBC←− S E 0,247 0,075 3,294 ***
SN←− S NB 0,180 0,116 1,555 0,120
AT←− PRB 0,631 0,111 5,665 ***
SN←− PNB 0,139 0,076 1,836 0,066
PBC←− FC 0,113 0,065 1,733 0,083
BI←− PBC 0,388 0,072 5,407 ***
BI←− S N -0,102 0,100 -1,019 0,308
BI←− AT 1,096 0,169 6,465 ***

BI←− PMO 0,025 0,084 0,297 0,766
B←− BI 0,909 0,082 11,146 ***

B←− CBI -0,391 0,076 -5,170 ***
X2B2←− PRB 1,169 0,189 6,202 ***

Y7←− PBC 1,000
Y8←− PBC 1,076 0,142 7,582 ***
Y5←− S N 1,000
Y6←− S N 1,770 0,679 2,606 0,009
Y1←− AT 1,000
Y3←− AT 0,634 0,133 4,75-67 ***
Y4←− AT 0,797 0,126 6,310 ***
Y12←− BI 1,000

Tabla A.5: Regresión Weights, Coeficientes Estimados de los Constructos (Modelo Simple)
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Relación Estimación S.E. C.R. P
Y13←− BI 1,092 0,055 19,958 ***
Y14←− B 1,000
Y15←− B 5,848 0,884 6,619 ***

X3B3←− PRB 1,000
X4B4←− S RB 1029 0,093 11,060 ***
X6B6←− S RB 1,000
X5B5←− S RB 0,895 0,083 10,781 ***
X8nb2←− PNB 0,896 0,181 4,956 ***
X9nb3←− PNB 1,000

X10nb4←− S NB 0,709 0,413 1,715 ,086
X11nb5←− S NB 1,000
X13cb2←− S E 1,000
X14cb3←− FC 1,000
X15cb4←− FC 0,681 0,166 4,100 ***
X16cb5←− FC 0,347 0,094 3,714 ***

Yr←− CBI 1,000
Yw←− CBI 1,181 0,208 5,686 ***

X12cb1←− S E 0,807 0,200 4,045 ***
Y11←− PMO 1,000

X7nb1←− PNB 0,638 0,134 4,748 ***
Y9←− PMO 0,399 0,085 4,684 ***

Y10←− PMO 1,439 0,276 5,218 ***

Tabla A.6: Regresión Weights, Coeficientes Estimados de los Constructos (Modelo Real)
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A.0.5.2. Coeficientes de Determinación R” Para las Variables Latentes Exóge-

nas del modelo

Variable Estimación
AT 0,818
SN 0,123

PBC 0,122
BI 0,483
B 0,677

X7nb1 0,228
Y9 0,113

Y10 0,923
Y11 0,565
Yw 0,768
Yr 0,575

X16cb5 0,164
X15cb4 0,331
X14cb3 0,846
X13cb2 0,671
X12cb1 0,644
X11nb5 0,387
X10nb4 0,282
X9nb3 0,532
X8nb2 0,451
X5B5 0,658
X6B6 0,540
X3B3 0,414
Y15 0,281
Y14 0,726
Y13 0,943
Y12 0,806
Y4 0,309
Y3 0,160
Y1 0,444
Y6 0,770
Y5 0,330
Y8 0,710
Y7 0,676

X4B4 0,768
X2B2 0,501

Tabla A.7: Coeficientes de determinación R2 de las variables modelo Simple
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ANEXO A. ANEXOS

A.0.5.3. Regresión Estandarizada Weights, Valores de coeficientes estimados

Relación Estimación Relación Estimación
AT←− S RB 0,474 Y14←− B 0,852
PBC←− S E 0,316 Y15←− B 0,531
SN←− S NB 0,270 X3B3←− PRB 0,643
AT←− PRB 0,771 X4B4←− S RB 0,876
SN←− PNB 0,223 X6B6←− S RB 0,735
PBC←− FC 0,148 X5←− S RB 0,811
BI←− PBC 0,382 X8nb2←− PNB 0,672
BI←− S N -0,066 X9nb3←− PNB 0,729
BI←− AT 0,576 X10nb4←− S NB 0,531

BI←− PMO 0,018 X11nb5←− S NB 0,622
B←− BI 0,737 X13cb2←− S E 0,819

B←− CBI -0,365 X14cb3←− FC 0,920
X2B2←− PRB 0,708 X15cb4←− FC 0,576

Y7←− PBC 0,822 X16cb5←− FC 0,405
Y8←− PBC 0,843 Yr←− CBI 0,758
Y5←− S N 0,575 Yw←− CBI 0,877
Y6←− S N 0,878 X12cb1←− S E 0,803
Y1←− AT 0,667 Y11←− PMO 0,752
Y3←− AT 0,400 X7nb1←− PNB 0,477
Y4←− AT 0,556 Y9←− PMO 0,337
Y12←− BI 0,898 Y10←− PMO 0,961
Y13←− BI 0,971

Tabla A.8: Regresión Estandarizada Weights, Valores de coeficientes estimados (Modelo Simple)
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ANEXO A. ANEXOS

A.0.6. Representación Gráfica del Modelo Ecuaciones Estructu-

rales (Modelo Simple)

Figura A.2: Modelo Integrado, Versión Completa
Fuente: Elaboración Propia
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