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Resumen 
Los malos hábitos en el uso del agua se manifiestan en diversos contextos, como 

el hogar, la escuela y otros ámbitos influenciados por actividades humanas. Este 
artículo analiza los comportamientos y emociones relacionados con el uso del agua 
entre ciudadanos del norte de México. La investigación es de carácter cuantitativo y 
no experimental, con una muestra de 732 personas. Se utilizaron modelos de mínimos 
cuadrados parciales (PLS) para probar las relaciones entre los diferentes constructos. 
Los resultados muestran que la expectativa de comportamientos proambientales tiene 
una influencia positiva y significativa tanto en el enojo hacia el derroche del agua como 
en la gratitud hacia su conservación. Además, el remordimiento por el derroche del agua 
afecta positivamente al enojo hacia el desperdicio del recurso. El modelo explica de 
manera débil el remordimiento por el derroche del agua (R² = 0.002), de forma moderada 
la gratitud hacia el cuidado del agua (R² = 0.437) y el enojo hacia el derroche del agua 
(R² = 0.451). En conclusión, las expectativas de comportamientos tanto anti ambientales 
como proambientales impactan las emociones relacionadas con el uso del agua.
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Emotions from the expectation of pro- and 
anti-environmental behaviors in water use in 
urban areas

Abstract
Poor water use habits manifest in different contexts, such as the home, school, 

and other environments that human activities affect. This article analyzes behaviors 
and emotions related to water use among citizens of northern Mexico. The research is 
quantitative and non-experimental, with a sample of 732 people. Partial Least Squares 
(PLS) models were used to test the relationships between the different constructs. 
The results show that the expectation of pro-environmental behavior positively and 
significantly influences both anger toward water waste and gratitude toward water 
conservation. In addition, remorse for water waste positively affects anger toward water 
waste. The model weakly explains remorse for water waste (R² = 0.002), moderately 
explains gratitude for water conservation (R² = 0.437), and anger toward water waste (R² 
= 0.451). In conclusion, expectations of both anti-environmental and pro-environmental 
behaviors influence emotions related to water use.

Keywords: Emotions, pro-environmental behavior, anti-environmental behavior, 
water, use.

1. Introducción
El uso global del agua ha 

experimentado un aumento de casi seis 
veces en los últimos 100 años y esta 
tendencia parece que no cambiará en 
el corto plazo (Wada et al, 2016). A la 
par de lo anterior, la escasez de agua 
se ha agudizado en los últimos años, y 
en ese sentido, tan solo en el año 2022, 
aproximadamente cerca de dos terceras 
partes (73%) de la población mundial 
tuvo acceso a un suministro de agua 
potable gestionado de manera segura 
(Organización Mundial de la Salud, 2023). 

En México, el acceso continuo al 
agua se ha reducido progresivamente, 
con solo un 66% de la población teniendo 
acceso diario durante el 2022. Además, 
para satisfacer sus necesidades, la 

población gastó 28 mil millones de pesos 
en agua embotellada (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, 2023), lo 
que representó el mayor consumo per 
cápita a nivel mundial, con 282 litros por 
persona (López, 2023). 

Esta situación convierte el 
acceso diario al agua en un privilegio 
para unos pocos y el problema 
podría agravarse debido a la 
creciente duración de las sequías. 
Cabe destacar que en México, el agua 
disponible se destina a diversos usos. 
El registro público de derechos de 
agua (Repda) muestra los volúmenes 
concesionados a los usuarios, revelando 
que, aunque el uso doméstico representa 
una fracción menor, es el ámbito donde 
se produce el mayor desperdicio. Según 
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el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (2020), cada mexicano desperdicia 
aproximadamente 250 litros de agua 
al día debido a malos hábitos (como el 
uso excesivo en duchas prolongadas, el 
lavado de automóviles, dientes y platos) 
y a fugas en el hogar.

El agua es esencial para la 
supervivencia humana y representa un 
recurso estratégico para el desarrollo 
territorial. Sin embargo, es limitada 
y está en proceso de agotamiento; 
en 2020, la cantidad total de agua 
disponible en México fue solo del 98.4% 
en comparación con 2019 (Comisión 
Nacional del Agua, 2024). 

En este contexto, las acciones 
de la sociedad son cruciales, ya que 
pueden contribuir tanto a la preservación 
como a la contaminación del medio 
ambiente, especialmente de las 
fuentes de agua. Liu y Peng (2023) 
destacan que el hogar es un ámbito 
clave para que las personas adopten 
comportamientos proambientales, y 
sugieren que hoy en día las personas 
podrían estar más dispuestas a 
modificar sus comportamientos 
para proteger los recursos hídricos. 
Sin embargo, los estudios previos 
presentan un panorama contradictorio. 

de Miranda et al, (2016) indican 
que hay una creciente evidencia 
sobre la importancia de las emociones 
como predictores de la participación 
en la conservación del agua, ya que 
las emociones se experimentan de 
manera subjetiva. Por otro lado, Wang 
et al, (2021) señalan que, a pesar de la 
relevancia de la conservación del agua, 
existe una escasez de investigaciones 
sobre cómo los factores emocionales 
y motivacionales podrían influir en 
la efectividad de los mensajes de 
intervención para la conservación del 
vital líquido.

La intención de adoptar 
comportamientos proambientales está 
influenciada por las condiciones sociales 
del entorno, lo cual se relaciona con el 
proceso de toma de decisiones de los 
individuos. Sin embargo, no siempre 
existe una relación causal directa entre 
intención, actitud y comportamiento 
efectivo (Sandoval-Escobar et al, 
2019), ya que una persona puede tener 
intenciones que no se traducen en 
acciones concretas. A pesar de esto, 
la expectativa de comportamientos 
proambientales puede predecir la 
probabilidad de adoptar prácticas 
sostenibles, dependiendo de las 
habilidades individuales y la percepción 
del riesgo (Bustos, Flores y Andrade, 
2004). Este trabajo se realizó en Baja 
California (México), entidad que presenta 
un clima árido y escasas precipitaciones, 
en condición de sequía extrema con 
graves problemas de suministro de agua 
(Muñoz et al, 2023). 

En tal sentido, el estudio tiene 
por objetivo analizar las emociones 
derivadas del comportamiento ciudadano 
sobre el uso del agua, en particular 
analizar la influencia de la expectativa 
de comportamiento proambiental 
(ECPA) sobre la gratitud hacia el 
cuidado del agua (GGCA), también 
analizar la influencia de la expectativa 
de comportamiento proambiental y el 
remordimiento hacia el derroche de agua 
(RHDA) sobre el enojo ante el derroche 
del agua (EADA), por medio de la 
modelación de ecuaciones estructurales.  
Este artículo es novedoso porque la 
mayor parte de los trabajos estudian 
EADA como variable independiente 
(Manríquez y Montero, 2018), y en 
esta investigación es un constructo 
dependiente. En tal sentido, contribuye 
al proponer un método teórico para 
determinar si el comportamiento 
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ciudadano (favorable o no) respecto 
al uso del agua tiene efectos sobre el 
enojo, además de que se lleva a cabo en 
un país en desarrollo. 

Luego de esta introducción, el artículo 
se orienta en analizar los comportamientos 
y emociones relacionados con el uso 
del agua entre ciudadanos del norte de 
México. La estructura del artículo se 
organiza en términos temáticos. Por lo 
tanto, primero, se presenta el soporte 
teórico de cada una de las variables y las 
relaciones propuestas como hipótesis, 
luego se describe la metodología, se 
analiza el modelo estructural y se finaliza 
con la discusión, las conclusiones y las 
recomendaciones para trabajos futuros. 

2. Expectativa del 
comportamiento 

Emociones y pensamientos 
influyen en el comportamiento, ante 
cuyas acciones las personas reaccionan 
según sus valores mostrando hostilidad o 
simpatía (Jara et al, 2018), en el marco 
de la sustentabilidad y estrés hídrico 
se espera que las personas tengan 
un comportamiento ambiental, pero 
hay quienes eligen su propio bienestar 
incurriendo en la insostenibilidad (Vanegas 
et al, 2018). En este estudio se utilizan 
ambos enfoques del comportamiento, son 
variables independientes la expectativa 
de comportamiento proambiental y 
la expectativa de comportamiento 
antiambiental, que se analizan a 
continuación.

2.1. Expectativa del 
comportamiento Proambiental 
(ECPA)

La expectativa se define como 
la probabilidad anticipada de que 

ocurran ciertos eventos, vinculada al 
comportamiento ambiental propio y de 
los demás. Esta expectativa se enfoca 
en si las acciones serán favorables o 
perjudiciales para el medio ambiente, 
considerando que las decisiones 
proambientales suelen tomarse con 
la esperanza de que otros adopten 
comportamientos similares (Vanegas-
Rico et al, 2022).

La expectativa de comportamiento 
proambiental se refiere a la esperanza 
que se tiene de que las personas, a través 
de sus acciones, respetan el medio 
ambiente y promueven el uso eficiente 
de los recursos, especialmente del agua 
(Liu & Peng, 2023; Udall et al, 2020). 
Se esperan comportamientos positivos 
dirigidos a la protección del entorno 
sociofísico (Corral et al, 2015). Kim et 
al, (2019) lo denominan comportamiento 
ecológico, centrado en prácticas 
específicas relacionadas con el uso de 
energía, agua y la reducción de residuos. 
Esta expectativa de comportamiento es 
fundamental para alcanzar los objetivos 
de desarrollo sostenible, ya que fomenta 
estándares éticos más altos (Chauhan y 
Naznin, 2023).

De acuerdo con la teoría de la 
confirmación conductual, la expectativa 
de comportamiento proambiental de los 
líderes (directivos y gobernantes) impulsa 
el comportamiento proambiental de 
empleados y ciudadanos, aumentando la 
probabilidad de cumplir con las expectativas 
establecidas por dichos líderes (Nie et al, 
2023). La experiencia espacial también 
juega un papel crucial en la promoción 
de comportamientos proambientales y 
puede variar entre diferentes individuos 
en situaciones cotidianas, lo que lleva a 
respuestas conductuales diversas (Liu y 
Peng, 2023). 

Baek y Yoon (2017) encontraron que 
la combinación de culpa (o vergüenza) 
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con un mensaje enmarcado en términos 
de ganancia o pérdida es una estrategia 
más persuasiva para fomentar actitudes 
y comportamientos ecológicos. Además, 
la educación desempeña un papel 
importante al sensibilizar a las personas 
sobre el bienestar social, promoviendo 
así comportamientos más respetuosos 
con el medio ambiente (Meyer, 2015).

Para generar acciones 
proambientales se necesita de educación 
ambiental, pero no es suficiente para 
generar una conciencia ambiental que 
se refleje en las conductas cotidianas 
(Mejía, 2020). Recientemente, el 
estudio ambiental y las ciencias del 
comportamiento se unieron para analizar 
e impulsar el cambio de conductas 
que permitan la conservación, se han 
identificado el miedo, la esperanza, la 
perspectiva de vergüenza, el orgullo, la 
ira y el interés como relevantes para el 
cambio de comportamiento ambiental, 
pero el aprovechamiento de las emociones 
humanas sigue siendo una herramienta 
infrautilizada en comparación con otras 
(Williamson y Thulin, 2022).

2.2. Expectativa de 
comportamiento anti-
ambiental (ECAA)

La expectativa de conducta 
anti-ambiental es provocada por las 
opciones de actuación relacionadas con 
la posibilidad de disfrutar y/o dilapidar 
los recursos (Corral et al, 2019). Se trata 
de una conducta egoísta y antisocial 
que debe prevenirse por medio de las 
normas gubernamentales (Frías et al, 
2009), dado que la recompensa y/o el 
castigo definen la conducta proambiental 
o antiambiental (Hu y Wu, 2022). 

La expectativa de comportamiento 
antiambiental se produce cuando 

las personas no cumplen con los 
estándares personales o sociales de 
comportamiento respetuoso con el 
medio ambiente, lo que puede conducir 
a la experimentación de emociones 
como la culpa (Mallett et al, 2021).

3. Emociones
Las emociones son un estado 

complejo, se presentan como una 
perturbación que predispone a una 
respuesta, se clasifican como negativas 
o positivas y afectan las acciones y 
reacciones (Bermudez y Saenz, 2019; 
Victoria et al, 2019). La realidad es 
percibida según los valores, que al 
analizarse genera diferentes emociones, 
en el caso del agua según la información 
que se tenga sobre la crisis hídrica, otras 
como resultado que ocupan las personas 
respecto al problema, como causantes 
y/o víctimas, y a sus relaciones sociales, 
que incluyen las emociones hacia otros 
actores (Poma, 2018). En este caso se 
analizan remordimiento, enojo y gratitud.

3.1 Remordimiento hacia el 
derroche del agua (EHDA)

El agresor ambiental siente 
remordimiento al reconocerse como 
objeto de condena, al violar la ley y 
enfrentar persecución legal y castigo 
(Fricke, 2015). En el contexto del cuidado 
del agua, la norma inductiva sirve para 
que las personas perciban lo permitido 
por la sociedad y normas. Siguiendo a 
Raineri et al, (2022), se argumenta que los 
ciudadanos se preocupan por la gestión 
sustentable del agua debido a imperativos 
morales. Además, realizan esfuerzos para 
evitar sentir culpa cuando perciben que su 
entorno no comparte esta preocupación.

En ese marco, la gestión 
sustentable del agua es un desafío 
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crítico en un mundo donde la 
disponibilidad de este recurso esencial 
está disminuyendo frente a una 
demanda creciente. El comportamiento 
humano juega un papel central en esta 
gestión, el cual se ve modificado por 
una combinación de factores sociales, 
emocionales y cognitivos. La expectativa 
de comportamientos proambientales, 
impulsada por líderes y reforzada por 
la educación, puede ser clave para 
promover prácticas sostenibles. Sin 
embargo, también es crucial comprender 
y abordar los comportamientos 
antiambientales para diseñar estrategias 
de prevención efectivas. Por ello 
se propone: H1 La expectativa de 
comportamiento antiambiental influye 
positiva y significativamente sobre el 
remordimiento hacia el derroche del 
agua.

3.2 Enojo ante el derroche del 
agua (EADA)

El enojo es un estado emocional 
que varía en intensidad, expresa 
defensa, protección hacia otros y dominio 
(Sánchez y Sánchez, 2009). En la 
literatura sobre psicología ambiental, se 
considera la emoción como parte integral 
y adaptativa de la cognición, también un 
componente esencial de la motivación. 
Por ejemplo, cuando una persona tiene 
actitudes pro ambientales y no realiza 
acciones de conservación, se genera un 
estado de disonancia acompañado de 
emociones negativas, de manera similar, 
si un individuo conserva agua por temor 
a la sequía, la información sobre la 
conservación del agua y la sequía se 
almacena junto con la emoción negativa 
asociada (de Miranda et al, 2016).

En el contexto de sequía hídrica, 
la población experimenta enojo ante 
la explotación del agua por parte de 

las empresas que los priva del vital 
líquido (Bringas et al, 2021). También se 
enoja al desconfiar de los funcionarios 
públicos que gestionan el agua, derivado 
del color, el mal olor y el mal sabor, que 
suelen ser causa de problemas de salud 
(Cuthbertson et al, 2016). 

Ante el riesgo de contaminación 
y la reducción de la sostenibilidad las 
personas expresan enojo, miedo y 
desconfianza hacia los demás cuando el 
foco está puesto en la inhibición de sus 
conductas irresponsables y destructivas, 
en lugar de en la gestión y el cuidado 
efectivos de los recursos hídricos 
(Caputo et al, 2022). El enojo se vincula 
con la desaprobación de acciones de 
otras personas y el descontento por el 
alto consumo de agua y su uso incorrecto 
(Manríquez y Montero, 2018). 

En tal sentido, se plantea que 
la expectativa de comportamiento 
proambiental influye positiva y 
significativamente sobre el enojo ante el 
derroche del agua.

3.3. Gratitud hacia el cuidado 
del agua (GGCA)

La gratitud es una emoción 
que fomenta la reciprocidad y la 
conexión social. Las personas 
también experimentan gratitud hacia 
la naturaleza, un sentimiento común 
en muchas culturas. Sin embargo, 
son pocas las investigaciones que han 
explorado sus implicaciones para la 
sostenibilidad (Jacobs y McConnell, 
2024). Aquellos individuos centrados en 
la promoción tienden a experimentar con 
mayor facilidad emociones relacionadas 
con la alegría, como la felicidad 
cuando obtienen resultados positivos, y 
emociones asociadas con el abatimiento, 
como la decepción en ausencia de estos 
resultados (Wang et al, 2021).
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El Informe sobre el Desarrollo 
Mundial del Agua de las Naciones 
Unidas reconoce que el uso responsable 
del agua, aunque depende de avances 
tecnológicos, también requiere cambios 
conductuales (World Water Assessment 
Programme, 2012). Una persona puede 
sentir gratitud al recibir un beneficio de 
otro, como en el caso de una donación 
de sangre o la ayuda para cruzar la 
calle. No obstante, existe poca evidencia 
sobre el efecto de la gratitud en las 
conductas o tendencias proambientales, 
especialmente en lo relacionado con 
el cuidado del agua (Manríquez et al, 
2017). 

Estudios previos sugieren que el 
ahorro de agua o el comportamiento 
proambiental pueden ser influenciados 
positivamente por la gratitud hacia 
quienes cuidan de este recurso (Jacobs 
& McConnell, 2024; Manríquez et al, 
2017). En tal sentido se plantea H3. 
La expectativa de comportamiento 
proambiental influye positiva y 
significativamente sobre la gratitud hacia 
el cuidado del agua.

Los objetivos para el desarrollo 
sostenible (ODS) reconocen los desafíos 
del planeta. El número seis se enfoca en 
el agua e invita a adoptar un enfoque 
integrado y holístico de la gestión del 
agua, que cambie la conducta de las 
personas al usarla, donde las emociones 
como el enojo ante el derroche del agua, 
la gratitud hacia quienes cuidan este 
recurso y el remordimiento por no actuar 
de manera sostenible, son elementos 
poderosos que pueden motivar 
cambios significativos en las conductas 
individuales y colectivas. Fomentar una 
mayor conciencia sobre la importancia 
de estas emociones y cómo pueden ser 
canalizadas hacia la conservación del 
agua es esencial para avanzar hacia 
un futuro más sostenible. Por ello, se 

propone: H4 El remordimiento hacia 
el derroche del agua influye positiva y 
significativamente sobre el enojo ante el 
derroche de agua.

4. Perspectivas metodológicas 
del estudio 

Se llevó a cabo una investigación 
cuantitativa, empírica, no experimental 
y transversal, con una muestra no 
probabilística de ciudadanos del Estado 
de Baja California. A partir del análisis 
de la literatura académica disponible, 
se identificaron los antecedentes de las 
variables estudiadas. El instrumento 
utilizado para recolectar los datos 
consistió en escalas desarrolladas por 
Manríquez-Betanzos & Montero-López 
(2018) y Vanegas et al, (2018), las 
cuales fueron adaptadas al contexto con 
ítems de operacionalización reflectiva y 
validadas por expertos. La recolección 
de datos se realizó entre octubre de 
2022 y marzo de 2023, logrando obtener 
732 encuestas válidas.

La muestra estuvo compuesta por 
732 ciudadanos -el criterio de inclusión 
fue que fueran mayores de 18 años y 
cabeza de hogar- de los cuales el 59% 
eran mujeres y el 40% hombres, con 
una edad promedio de 23.5 años. En 
cuanto al nivel educativo, el 57% tenía 
estudios universitarios y el 35% estudios 
de preparatoria. Además, el 67% de 
los participantes vivía en casa propia, 
mientras que en el 19% de los casos, la 
vivienda era rentada. 

El promedio de ocupantes por 
vivienda fue de 3.99. Para el análisis 
de los datos, se aplicó la técnica 
de modelización de ecuaciones 
estructurales basada en mínimos 
cuadrados parciales (PLS-SEM), debido 
a su utilidad para explorar y predecir 
modelos, especialmente en el desarrollo 
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de teorías en etapas tempranas (Hair et 
al, 2019).

5. Comportamientos y 
emociones relacionados 
con el uso del agua entre 
ciudadanos del norte de 
México: Resultados

El consumo de agua que provee el 
gobierno estatal, a través de organismos 
operadores a nivel municipal, se paga de 
forma mensual. En promedio, la muestra 
reporta un gasto equivalente a 31 dólares 
estadounidenses al mes. Dado que en 
algunas localidades de Baja California el 
agua distribuida no es apta para consumo 
humano, las familias deben comprar 
agua purificada, lo que eleva el gasto 
mensual a un promedio de 44.30 dólares 
(considerando una paridad de 1 dólar = 
16.44 pesos). Este gasto adicional afecta 
considerablemente la economía familiar. 

Además, en la zona costera del 
estado, donde se presentan problemas 
de abastecimiento de agua y se aplica 
la estrategia de tandeo, el 26% de la 

muestra indicó que al menos dos veces 
al mes compra agua a través de pipas, 
lo que representa un gasto adicional 
equivalente a 21.50 dólares. Ante esta 
situación de escasez de agua, un 10% 
de los encuestados considera mudarse 
a otra ciudad, con un 40% planeando 
hacerlo a largo plazo, 27% a mediano 
plazo, y 33% a corto plazo, todos 
buscando localidades con mejor acceso 
al agua. 

El análisis estadístico inferencial se 
realizó en dos etapas: primero se revisó 
la validez convergente y discriminante, y 
luego se evaluó el modelo estructural. La 
depuración de ítems se realizó a partir 
de la revisión de las cargas factoriales; 
según la regla, para aceptar un indicador 
como parte de un constructo, este debe 
tener una carga igual o superior a 0.707 
(Lanzas, 2020). Con base en lo anterior, 
se eliminó el ítem ECAA2 al no cumplir 
con este criterio. Los ítems restantes 
mostraron cargas factoriales de entre 
0.834 [ECAA1] y 0.935 [ECPA2], con 
valores t superiores a 1.96 en todos los 
casos (tabla 1). 

Tabla 1
Validez convergente y fiabilidad de la consistencia interna de las 

variables
Validez convergente Fiabilidad

Variable Indicador Cargas >.707 Valor t 
indicador AVE Cronbach’s 

Alpha >0.70

Fiabilidad 
compuesta 

>0.70

Expectativa de 
comportamiento 
pro-ambiental (ECPA)

ECPA1 0.92 98.90

0.84 0.94 0.96
ECPA2 0.94 135.23

ECPA3 0.90 79.59

ECPA4 0.92 98.37
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Expectativa de 
comportamiento 
anti-ambiental
(ECAA)

ECAA1 0.84 5.18

0.8 0.94 0.95
ECAA3 0.89 6.02
ECAA4 0.90 5.37
ECAA5 0.93 5.92
ECAA6 0.91 5.60

Remordimiento hacia 
el derroche del agua 
(RHDA)

RHDA1 0.85 51.44

0.78 0.96 0.96

RHDA2 0.88 76.41
RHDA3 0.87 69.60
RHDA4 0.88 75.24
RHDA5 0.88 66.91
RHDA6 0.92 117.46
RHDA7 0.89 80.18

Enojo ante el derroche 
del agua (EADA)

EADA1 0.88 67.13

0.80 0.97 0.97

EADA2 0.90 91.26
EADA3 0.90 84.78
EADA4 0.91 93.13
EADA5 0.90 80.74
EADA6 0.93 116.28
EADA7 0.86 57.54
EADA8 0.89 77.24

Gratitud hacia el cuidado 
del agua (GGCA)

GGCA1 0.90 74.42

0.84 0.98 0.98

GGCA2 0.91 78.37
GGCA3 0.92 92.12
GGCA4 0.92 92.03
GGCA5 0.93 104.84
GGCA6 0.91 74.22
GGCA7 0.93 106.37
GGCA8 0.93 113.56
GGCA9 0.92 87.25
GGCA10 0.88 51.29

Cont... Tabla 1

A nivel de constructo, el promedio 
de varianza extraída (AVE por las siglas 
en inglés) debe ser igual o superior a 
0.50 (Martínez y Fierro, 2018), lo cual 
se cumple en este caso, confirmando 
así la validez convergente del modelo de 
medición. La consistencia interna de los 
constructos se evaluó utilizando el alfa 
de Cronbach y la fiabilidad compuesta, 
cuyos resultados superaron en todos los 
casos el umbral mínimo de 0.70 (Bagozzi 
y Yi, 1988). Los valores obtenidos se 
presentan en la tabla 1. 

La validez discriminante se evaluó 
utilizando los criterios de Fornell-Larcker 
y la razón Heterotrait-Monotrait (HTMT). 
Según el criterio de Fornell-Larcker, un 
constructo debe compartir más varianza 
con sus propios indicadores que con 
los de otra variable latente (Hair et al, 
2011). Esto implica que la raíz cuadrada 
del AVE de cada variable latente debe 
ser mayor que sus correlaciones con 
cualquier otro constructo (Martínez y 
Fierro, 2018), lo cual se puede observar 
en la diagonal principal de la tabla 3. Por 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg


1880

Expectativas, emociones y comportamientos ambientales en torno al uso del agua
López Torres, Virginia Guadalupe; Moreno Moreno, Luis Ramón; 
Valenzuela Montoya, Mariana Monserrat y González Rosales, Virginia Margarita_____

• Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es     https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg

Twitter: @rvgluz

otro lado, el criterio HTMT establece que 
las correlaciones entre los indicadores 
que miden el mismo constructo deben 
ser mayores que las correlaciones entre 
los indicadores que miden diferentes 

constructos, con un punto de corte 
máximo de 0.85 (Henseler et al, 2015). 
Los resultados presentados en la tabla 
2 confirman la existencia de validez 
discriminante.

Tabla 2
 Criterios de relación de Fornell Larcker y HTMT

Criterio Fornell Larcker HTMT Ratio

EADA ECAA ECPA GGCA RHDA EADA ECAA ECPA GGCA RHDA

EADA 0.897

ECAA -0.043 0.894 0.046

ECPA 0.599 -0.029 0.918 0.629 0.032

GGCA 0.651 -0.024 0.661 0.914 0.670 0.030 0.689

RHDA 0.633 -0.039 0.693 0.679 0.885 0.659 0.040 0.732 0.703

La evaluación del modelo 
estructural se llevó a cabo utilizando 
los coeficientes de determinación [R²], 
los paths estructurales, el tamaño 
del efecto f² y los indicadores de 
relevancia predictiva Q². El coeficiente 
de determinación [R²] mide la calidad 
de predicción del modelo estructural 
al estimar el grado en que el modelo 
explica los datos (Seidel y Back, 2009). 
También se interpreta como el efecto 
combinado de las variables exógenas 
sobre las variables endógenas (Hair et 
al, 2014). Según las reglas establecidas, 
un R² de 0.75 se considera sustancial, un 
R² de 0.50 es moderado y un R² de 0.25 
es débil (Hair et al, 2014). En el modelo 
propuesto, se analizaron tres variables 
endógenas: Remordimiento hacia el 
derroche del agua (RHDA), Gratitud 
hacia el cuidado del agua (GGCA) y 
Enojo ante el derroche del agua (EADA). 
Los resultados muestran que el modelo 

explica de forma débil RHDA [R² = 
0.002], de manera moderada GGCA [R² 
= 0.437], y EADA [R² = 0.451].

 Los coeficientes paths con 
significancia estadística respaldan tres 
de las cuatro hipótesis propuestas, 
proporcionando evidencia de que las 
relaciones causales planteadas se 
apoyan en hallazgos empíricos (Hair 
et al, 2011). En el modelo propuesto, 
tres paths estructurales [H2, H3 y H4] 
coinciden en signo con lo previsto y 
son estadísticamente significativos a 
un nivel de confianza del 95%. Los 
resultados indican que: ECPA ejerce 
una influencia positiva y significativa 
sobre EADA [β = 0.31, t = 6.24]; ECPA 
influye positivamente y de manera 
significativa sobre GGCA [β = 0.66, t = 
18.44]; y RHDA afecta positivamente y 
significativamente a EADA [β = 0.42, t = 
8.65] (tabla 3).
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Tabla 3
Relaciones estructurales propuestas en el modelo

Hipótesis Path Valor t Resultado

H1 La expectativa de comportamiento antiambiental influye 
positiva y significativamente sobre el remordimiento hacia 
el derroche del agua

-0.039 0.865 No Validada

H2: La expectativa de comportamiento proambiental influye 
positiva y significativamente sobre el enojo ante el derroche 
del agua

0.309 6.235 Validada

H3 La expectativa de comportamiento proambiental influye 
positiva y significativamente sobre la gratitud hacia el 
cuidado del agua

0.661 18.444 Validada

H4 El remordimiento hacia el derroche del agua influye 
positiva y significativamente sobre el enojo ante el derroche 
de agua

0.419 8.654 Validada

El tamaño del efecto f² permite 
evaluar en qué medida un constructo 
exógeno explica una variable endógena 
en términos del R². Según los valores 
establecidos, un f² entre 0.02 y 0.15 
indica un efecto pequeño, entre 0.15 y 
0.35 un efecto moderado, y un f² mayor a 
0.35 un efecto grande (Cohen, 1988). En 

este caso, para la relación entre ECAA 
y RHDA, el f² es 0.002, lo que indica la 
ausencia de efecto; el valor entre ECPA y 
EADA es 0.091, lo que sugiere un efecto 
pequeño; existe un efecto moderado 
entre RHDA y EADA [f² = 0.166], y un 
efecto grande entre ECPA y GGCA [f² = 
0.777] (tabla 4).

Tabla 4
Tamaño del efecto f2 y Stone Geisser Q²
Variable SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO)

EADA 5856.0 3759.52 0.36

ECAA 3660.0 3660.00

ECPA 2928.0 2928.00

GGCA 7320.0 4673.42 0.36

RHDA 5124.0 5118.39 0.001

El indicador Q² de Stone-Geisser 
mide la capacidad del modelo y sus 
parámetros para predecir los valores 
observados (Chin, 2010). La relevancia 
predictiva se confirma cuando los valores 
de Q² son mayores a cero. Los valores de 
Q² se interpretan según su magnitud: un 
valor inferior a 0.25 indica una precisión 
predictiva pequeña; entre 0.25 y 0.5, 
una precisión media; y superior a 0.5, 
una precisión alta (Barroso et al, 2010; 

Chin, 2010). En la tabla 4 se presentan 
los valores de Q² del modelo, donde 
se observa que todos los indicadores 
cumplen con este criterio. Para RHDA, 
la precisión predictiva es pequeña; en 
los casos de EADA y GGCA, la precisión 
predictiva es media. 

El valor del Residual Estandarizado 
de la Raíz Cuadrada Media (SRMR) se 
interpreta como la diferencia promedio 
entre las correlaciones (varianzas 
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y covarianzas) pronosticadas y 
observadas, basada en el error estándar 
del residual. Por lo tanto, se considera 
una medida de bondad de ajuste en 
modelos PLS-SEM (Henseler et al, 
2014). Para que se considere válido, 
el SRMR debe oscilar entre 0.0 (ajuste 
perfecto) y menos de 0.08 (Hu y Bentler, 

Ilustración 1 
Modelo contrastado

1999). En el modelo propuesto, el valor 
de SRMR obtenido es de 0.026, lo que 
indica un nivel de ajuste adecuado. En 
la ilustración 1 se presenta el modelo 
contrastado, donde se muestran los 
valores de los caminos estructurales y 
los respectivos valores de R².

Los recursos hídricos son cada 
vez más escasos, y aunque la demanda 
continúa en aumento, las proyecciones 
dentro del contexto del cambio climático 
confirman una mayor escasez de agua 
debido a la sequía (Comisión Nacional 
del Agua, 2024). Además, las personas 
enfrentan diversas barreras al intentar 
adoptar comportamientos de ahorro 

de agua. La falta de conocimiento, la 
renuencia a abandonar un estado de 
confort y los ingresos económicos pueden 
actuar como inhibidores del cambio de 
comportamiento, incluso cuando existen 
motivaciones ambientales (Salas et al, 
2023).

Como se mencionó anteriormente, 
los objetivos de este trabajo son: 1) 
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se interese en cómo ahorrar agua (carga 
de 0.931) y al sentir agradecimiento por 
los vecinos que cuidan del agua en la 
colonia (carga de 0.928).

Además, se postuló que la 
expectativa de comportamiento 
proambiental influye positiva y 
significativamente sobre el enojo ante el 
derroche del agua; nuestros hallazgos 
evidencian lo anterior. En ese sentido, 
en el análisis de Niehoff et al, (2023), 
se sugiere que las emociones, como la 
ira, son catalizadores significativos del 
comportamiento proambiental. 

De esta forma, las emociones 
negativas como la ira pueden motivar 
comportamientos dirigidos a la 
protección del medio ambiente, lo cual 
apoya la idea de que una expectativa 
de comportamiento proambiental podría 
aumentar la ira ante la observación 
de un comportamiento contrario, 
como lo es el derroche de agua; de 
la misma manera, en el estudio de 
Zeng et al, (2020) se observa que la 
percepción de riesgos ambientales y los 
comportamientos proambientales se ven 
influidos por la cultura y las creencias 
personales. Este estudio sugiere que 
las personas con una alta percepción de 
riesgo ambiental, que a menudo incluye 
una expectativa de comportamientos 
proambientales, pueden experimentar 
emociones negativas como la ira cuando 
ven comportamientos que van en contra 
de estas expectativas, como el derroche 
de agua.

En el contexto de estudio, el 
enojo ante el derroche del agua se 
despliega en mayor grado cuando el 
ciudadano se enfurece al saber que 
a algunas personas les importe poco 
que el agua se acabe (carga de 0.906) 
y cuando se siente indignado cuando 
la gente desperdicia agua en su casa 
(carga de 0.926). Los resultados 

analizar la influencia de la expectativa 
de comportamiento proambiental, 
la expectativa de comportamiento 
antiambiental y el remordimiento 
ante el derroche de agua sobre el 
enojo frente al derroche de agua, y 2) 
evaluar la influencia de la expectativa 
de comportamiento proambiental 
sobre la gratitud hacia el cuidado del 
agua. Se planteó que la expectativa de 
comportamiento proambiental influye 
positiva y significativamente sobre la 
gratitud hacia el cuidado del agua. Los 
resultados lo confirman, similar a lo 
documentado por Singha et al (2022), 
encuentran que las emociones y actitudes, 
que están estrechamente vinculadas a 
los comportamientos proambientales, 
impactan significativamente en los 
esfuerzos de conservación del agua. 

Esto sugiere que participar 
en acciones proambientales puede 
fomentar emociones positivas como 
la gratitud hacia recursos como el 
agua; en el mismo tenor, Ibáñez-
Rueda et al, (2020) encuentran que los 
esfuerzos individuales por consumir 
menos y reducir el impacto ambiental 
están positivamente relacionados con 
dimensiones del bienestar, que pueden 
incluir sentimientos de gratitud.

La conexión entre estos 
comportamientos y un sentido de 
responsabilidad o cuidado por el 
medio ambiente respalda aún más la 
idea de que tales comportamientos 
pueden aumentar los sentimientos 
de gratitud hacia la conservación del 
agua. En el contexto, la expectativa 
de comportamiento proambiental se 
manifiesta en mayor grado en la ayuda 
al ambiente en diferentes formas, como 
reusar el agua en las actividades del 
hogar (carga de 0.935), y la gratitud 
hacia el cuidado del agua se refleja 
fuertemente en el aprecio que mi familia 
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no confirman que la expectativa de 
comportamiento antiambiental influya 
positiva y significativamente sobre el 
remordimiento ante el derroche del agua.

Lo encontrado por Mallet et 
al, (2014), quienes argumentan que 
en lugar de influir directamente en 
el remordimiento por el derroche de 
recursos, las emociones negativas 
podrían no ser lo suficientemente 
fuertes para cambiar las actitudes o 
comportamientos sin una conexión 
más clara con las normas sociales o 
personales; otro estudio sugiere que la 
culpa puede estar más relacionada con 
la percepción del daño causado, y no 
necesariamente con las expectativas 
de comportamiento antiambiental, 
lo que podría explicar por qué no se 
observa una influencia significativa entre 
las expectativas de comportamiento 
antiambiental y el remordimiento por el 
derroche de agua (Giorgetta et al, 2023).

En el contexto de estudio, 
la expectativa de comportamiento 
antiambiental se despliega en mayor 
grado que si el ciudadano usa el 
agua todo el tiempo sin importarles 
su escasez (carga de 0.910) y le da lo 
mismo cuidar el agua (carga de 0.932); 
en el caso del remordimiento ante el 
derroche del agua, este se manifiesta en 
mayor grado cuando el ciudadano siente 
remordimiento cuando desperdicia agua 
en su casa (carga de 0.921).

 En adición, se confirmó que el 
remordimiento ante el derroche del 
agua influye positiva y significativamente 
sobre el enojo ante el derroche del agua. 
Esto es similar a lo encontrado por 
Erokhin et al, (2024), quienes sugieren 
que cuando las personas experimentan 
remordimiento por desperdiciar 
recursos naturales como el agua, esto 
puede intensificar emociones como el 
enojo hacia aquellos que continúan 

malgastándola. Este remordimiento 
actúa como un catalizador para 
emociones negativas dirigidas hacia el 
mal manejo de recursos, lo que refuerza 
la motivación para conservarlos.

6. Conclusiones 
Se considera que el presente 

estudio aporta una comprensión 
profunda de cómo las expectativas 
de comportamientos proambientales 
y antiambientales influyen en las 
emociones de los ciudadanos en relación 
con el uso del agua en Baja California. 
Los resultados permiten observar que 
la expectativa de comportamientos 
proambientales no solo genera una 
gratitud significativa hacia las acciones 
de conservación del agua, sino que 
también intensifica el enojo ante su 
derroche. Este hallazgo subraya la 
importancia de promover una cultura de 
cuidado del agua, donde las expectativas 
sociales y comunitarias actúan como 
un potente motor para la adopción de 
comportamientos sostenibles.

El estudio revela que el 
remordimiento por el derroche de 
agua es un factor clave que potencia 
emociones como el enojo hacia aquellos 
que continúan desperdiciando este 
recurso vital. Este remordimiento, 
vinculado con la conciencia del impacto 
negativo de las acciones individuales, 
puede ser aprovechado en campañas 
de concientización que busquen 
transformar las actitudes y prácticas 
de los ciudadanos hacia un uso más 
responsable del agua.

Por otro lado, aunque la 
expectativa de comportamientos 
antiambientales no mostró una 
relación significativa directa con el 
remordimiento, es crucial no subestimar 
el papel que estas expectativas pueden 
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jugar en el comportamiento general. 
Comprender las dinámicas detrás de 
estas emociones y cómo pueden ser 
influenciadas por factores sociales y 
culturales es un elemento esencial para 
diseñar intervenciones efectivas que 
promuevan la conservación del agua.

A pesar de los importantes 
hallazgos, este estudio presenta algunas 
limitaciones que deben considerarse. 
Una limitación significativa es que 
los datos se basan en percepciones 
subjetivas de los participantes, lo que 
podría introducir sesgos de respuesta; de 
la misma forma, la muestra fue obtenida 
mediante un muestreo basado en el 
lugar, pero no se tiene la certeza de que 
sea representativa de la población de 
cada una de las localidades incluidas en 
el estudio, aunque sí es representativa a 
nivel estatal. 

Además, el estudio se centra 
exclusivamente en la región de Baja 
California, lo que limita la generalización 
de los resultados a otras regiones 
con diferentes contextos sociales, 
económicos y ambientales. Asimismo, 
la naturaleza transversal del estudio 
impide establecer relaciones causales 
definitivas entre las variables analizadas. 
Se sugiere profundizar en las 
motivaciones y barreras que enfrentan 
los ciudadanos en su intento de adoptar 
prácticas de ahorro de agua, así como 
explorar el papel de la educación y la 
comunicación en el fortalecimiento de la 
conciencia ambiental.

Asimismo, es importante investigar 
cómo diferentes estrategias de 
intervención pueden influir en la efectividad 
de las campañas proambientales, 
considerando las emociones como un 
componente central en la promoción 
de comportamientos sostenibles. En 
conclusión, las expectativas y las 
emociones relacionadas con el uso 

del agua juegan un papel fundamental 
en la gestión sostenible de este 
recurso. Abordar estas emociones y 
alinear las expectativas sociales con 
comportamientos proambientales puede 
conducir a una mayor conservación del 
agua, asegurando así un futuro más 
sostenible para las futuras generaciones.
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