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ABSTRACT: Caring for the environment is the responsibility of all human beings; during the past 

decades there was a better culture of environmental care; however, today technological progress and 

other factors are generating environmental problems; In this sense, a study was carried out to 

identify environmental attitudes and their relationship with environmental behavior, finding that 

there is a direct and significant relationship; in addition, it was identified that there is an adequate 

environmental attitude, but the environmental behavior is inadequate in the study population, which 

consisted of 153 Peruvian residents. 
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INTRODUCCIÓN. 

Existe un problema a nivel mundial que está ocasionando serias consecuencias, es la degradación 

ambiental, y es que hoy en día, las diversas acciones que contaminan el medio ambiente se han 

convertido en una actividad humana.  

El hecho de explotar los recursos naturales ocasiona un daño irreversible al medio ambiente. Al 

respecto, Kousar et al. (2022) refieren, que estas conductas humanas no solo deterioran el medio 

ambiente, sino que también están afectando la calidad de vida de las personas; por lo tanto, una mala 

calidad ambiental podría generar problemas de salud respiratoria y enfermedades tales como asma, 

gripe, dengue y otras enfermedades (Pope et al., 1991).  

Es lamentable conocer, que el comportamiento de los seres humanos hacia el medio ambiente sea 

tan insensible que está afectando no solo a ellos mismos, sino también a los animales y plantas; en 

este contexto, Steffen et al., (2018) afirman, que las actitudes y comportamiento ambiental de la 

población está dejando  huellas catastróficas que además de dañar a la humanidad, afectan también 

otras especies del planeta, por lo que abordar temas relacionados al cuidado ambiental puede ser 

ventajoso a fin de realizar reflexiones que permitan disminuir las condiciones contaminantes del 

planeta; de esta manera, la difusión de temas ambientales que generen conciencia en las personas y 
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las incentive a tener un comportamiento proambiental, sería una forma de incrementar la conciencia 

ambiental del ciudadano (Lawrance et al., 2021).  

En el contexto del párrafo anterior, Yin et al., (2021) indican, que actualmente es meritorio una 

transformación ecológica, por lo que se sugiere que esta transformación no sea solo en las personas 

de manera individual, sino que también sean las empresas quienes puedan intervenir en el cuidado 

ambiental mediante sus actividades de responsabilidad social corporativa, las mismas que permitirá 

también cambiar las actitudes y comportamiento ambientales de la población. Al respecto, existen 

estudios que respaldan que los empleados de una empresa tienden a cambiar su comportamiento 

gracias a la identificación organizacional, al ajuste de la orientación ambiental, a las prácticas 

ecológicas, compromiso ambiental  y aquella relación que mantiene con su institución laboral (Afsar 

et al., 2016; Ahmed et al., 2020; Shah et al., 2020; Su & Swanson, 2019; Suganthi, 2019). 

Se ha identificado, que la conciencia climática está referida a cómo las personas están en la 

capacidad de discernir cuáles son los problemas ambientales y la disponibilidad que tienen para 

combatir los efectos que evitan la calidad ambiental, y el comportamiento de proteger al medio 

ambiente todos los días; en este sentido, cabe resaltar, que una de las formas para proteger el medio 

ambiente es mejorando las condiciones ecológicas y adoptando estrategias protectoras hacia el 

medio ambiente (Kaida & Kaida, 2019), siendo que en este hecho está involucrada la psicología de 

la conservación, que está determinada como un campo que indaga la interacción existente entre el 

comportamiento de las personas y su entorno socio físico, como aquel interés de las personas por 

conocer más acerca de la sostenibilidad y que las predispone a cambiar a un estilo de vida 

prosostenible (Corral-Verdugo et al., 2010; Gatersleben, 2002; Tapia-Fonllem et al., 2013). 

Si bien, los párrafos anteriores explican el interés de las personas por conservar el medio ambiente, a 

partir del año 2020, el intento de las buenas prácticas presentó un drástico declive. La llegada de la 

pandemia a todo el mundo ingresó aproximadamente entre fines de enero y primer trimestre del año 
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2020, afectando los diversos sectores comerciales, la educación, generando serios problemas en la 

economía y salud (El Comercio, 2020; Millones-Liza & García-Salirrosas, 2022; OPS, 2020).  

Bajo ese escenario, y para evitar los contagios del COVID-19, se emplearon diversos implementos 

de protección -recomendados por organismos que se encargan de controlar la salud a nivel mundial- 

como lo dice Raraz Vidal et al., (2021) las mascarillas KN95 y delantales en lugares de contacto 

directo con el virus en el Perú, reduce los riesgos de contagio a un 75%, pero al ser desechables 

aumenta la demanda de estos equipos y guantes descartables, delantales, siendo el uso de bolsas de 

plástico más frecuente y desechadas al primer uso; este hecho ha conllevado a la escasez de 

conductas pro-ambientales durante el contexto de pandemia (Signorelli & Fara, 2020). 

Una opción que la población no ha tomado en cuenta, según Servín Torres et al., (2020), son las 

mascarillas caseras, que a pesar de ser más sencillas y baratas, se pueden reutilizar; es decir, por su 

naturaleza, este tipo de mascarillas guardan un tratamiento amigable que demuestra un buen 

comportamiento ambiental.  

Como medida para conseguir mantener buenas prácticas ambientales, la OMS recomendó  el uso de 

mascarillas desechables de manera exclusiva para profesionales de la salud; sin embargo, el 

resultado no es lo esperado; es decir, el uso de estas ha aumentado progresivamente la producción de 

mascarillas quirúrgicas por la gran demanda de la persona común (Aranaz Andrés et al., 2020), 

representando este  hecho una grave amenaza ambiental. Así también, existe investigaciones que 

contradicen a la expuesta; en este sentido, Rosenbloom & Markard (2020) manifiestan, que la 

paralización industrial mitigó en cierta medida la contaminación; es decir, hubo una notable 

disminución de contaminación del aire debido a la disminución del uso de transporte, generación 

eléctrica y producción industrial.  
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Actitudes ambientales. 

Las actitudes son referencia de los sentimientos positivos o perjudiciales que tiene el ser humano por 

una determinada situación, y esta se encuentra ligada más aún a la reacción que se tiene ante dichas 

situaciones. Para Caro & Orbe (2018), el grado de evaluación de las actitudes ambientales pueden 

mostrar los hechos causantes del comportamiento de cada persona con el medio ambiente. 

Existe amplia bibliografía internacional con respecto a las actitudes ambientales que explica lo 

complejo e importante que es este tema, y como Pérez & Pérez, (2016) en su investigación 

especifican, que en países como España, estas actitudes disminuyen constantemente en este milenio 

sin poder encontrarse las verdaderas razones para tal inclinación, llegando a la conclusión, que 

predecir las actitudes ambientales en el ser humano, no se da uniformemente.  

Adicionalmente, Medina et al. (2020) en su estudio muestra como el aumento de la tecnología en el 

mundo ha llegado a crear problemas serios como la contaminación tala e incluso la gentrificación en 

pequeñas ciudades que cambiaron a megaciudades; para luego recalcar, que las actitudes 

ambientales son de por sí, positivas para la conservación del medio ambiente. 

Al respecto, Moreno et al. (2005) afirman, que el contexto social influye en las actitudes 

ambientales, siendo además la cultura un determinante para lograr una conducta proambiental; si 

bien es necesario crear la conciencia de ética profesional entre colegas, es importante además asumir 

un rol ético ambiental entre ellos, a fin de optimizar las actitudes ambientales, y en este contexto, 

Moreno et al., (2011) indican, que el hecho de que una persona pueda poseer un rol profesional, se 

convierte en un indicador de una buena actitud hacia el cuidado del medio ambiente, debido a la 

capacidad que cada profesional tiene como resultado de su formación, para realizar acciones 

responsables de manera teórica y práctica en uso de la tecnología y la ciencia; el autor considera que 

existen 4 ejes evaluativos de las actitudes ambientales: 
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• Consumista derrochador; quien de manera desconsiderada compra cualquier tipo de producto o 

servicio, sin tener una necesidad esencial que justifique aquella compra. 

• Consumista consciente; llamado así a aquella persona que consume algún bien o producto no tan 

esencial, pudiéndose eliminar y no dejar ningún efecto importante. 

• Ecologista bien encaminado; este conoce, pero lamentablemente no coloca en práctica, las 

actitudes ambientales y esto lo lleva a no reflexionar sobre el impacto exponencial que pueden 

tener sus actos. 

• Ecologista cuidadoso con “la madre tierra”; este es el nivel más alto de un activista que trata por 

todos medios posibles -en sus capacidades- de defender el medio ambiente, haciendo uso de 

actitudes ambientales, creando el hábito de cuidado. 

Se dice que las actitudes ambientales están ligadas a la norma personal, la misma que obliga a las 

personas en buscar maneras de apoyar al mejoramiento ambiental, desde la perspectiva del 

sentimiento; eso quiere decir, que todo individuo tiene la capacidad de formar una cultura 

sistematizada de lo que son las actitudes ambientales, de tal manera, que siente la necesidad y 

responsabilidad de colaborar con algún aporte ante los problemas ambientales; en este contexto, 

Adam et al. (2021) sustenta, que el cuidado ambiental y las actitudes de las personas son hoy en día 

un tema crucial que se ha extendido no solo en una práctica individual si no que abarca a una 

práctica institucional que se denomina, comercialmente, responsabilidad social.  

Cada persona va creciendo, además de sus caracteres individuales absorbidos y gestionados por la 

familia, con reglas impuestas de manera inconsciente por la cultura de la comunidad en la que se 

encuentra; estas normas repercuten indirectamente en las actitudes finales que los individuos toman. 

Moreno et al., (2005) muestran un ejemplo básico con la preocupación por parte de alguna 

comunidad que rodean a una persona, creando eslabones ligados por una conciencia ambiental 

exponencial.  
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Por su parte, Berenguer & Corraliza (2000) sustentan, que gran parte de los problemas que suceden 

actualmente, en el medio ambiente, se deben generalmente por el comportamiento humano, siendo 

estos los principales protagonistas en las causas preocupantes; cosa que ha generado igual número 

de estudios internacionales que actualmente se encuentran en la búsqueda de soluciones específicas 

para este comportamiento. 

Cabe resaltar, que se plantea muchas veces que las soluciones para los problemas ambientales se 

pueden derivar de los avances en la ciencia y tecnología, pero para resolver un problema como este, 

es indispensable la presencia del ser humano en cada una de las decisiones tomadas para poner en 

práctica. Al respecto, Durán et al. (2007) indican puntualmente, que el ser humano actúa como 

principal responsable de muchas razones sobre el deterioro ambiental, y de esta manera, es que a lo 

largo de los últimos años mediante la sensibilización y una ardua labor por parte de agentes sociales 

y científicos se ha incentivado y concientizado a que los seres humanos puedan cambiar su 

comportamiento, actuando con una visión antropocéntrica, colocando la defensa del medio ambiente 

como una de las prioridades en las nuevas agendas de cada debate o deserción en los movimientos 

sociales; sin embargo, se ha identificado que los esfuerzos siguen teniendo poco efectivos. 

La investigación de Rivera & Rodríguez (2009) mantienen a los comportamientos ambientales como 

resultado de la sensibilidad social que se ejerce fuertemente en los países, unos más que otros; 

sensibilidad que no asegura cambios radicales ni la puesta en práctica de estos comportamientos 

ambientales de manera responsable y segura; es decir, existen factores proambientales que no 

funcionan en cada persona de igual forma; de esta manera, los comportamientos que rigen en el 

ámbito ambiental están basados en cuestiones dimensionadas por el entorno social, y esto se puede 

subdividir en escuela, familia, grupos y colectivos.  

Con relación a lo anterior, Benegas & Marcén (1995) sustentan que cualquiera puede ser el entorno 

social del individuo, pero dependiendo de las circunstancias, estos pueden llegar a alterar las 
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actitudes que se tomen frente a los problemas ambientales, convirtiéndose los comportamientos 

positivos en importantes valores contribuyentes con el medio ambiente. Adicionalmente, otros 

estudios que intentan explicar el comportamiento ambiental, han encontrado que los factores tales 

como el estado psicológico, el bienestar subjetivo, la conciencia ambiental y algunas características 

demográficas están asociadas al comportamiento ambiental (Kaida & Kaida, 2016; Lyubomirsky et 

al., 2005; Tapia-Fonllem et al., (2013); en este sentido, el presente estudio pretende como objetivo 

identificar si en el caso de la población peruana, los factores sociodemográficos están asociadas a las 

actitudes y comportamientos ambientales en la población peruana. 

DESARROLLO. 

Planteamiento de la hipótesis. 

Caro & Orbe (2018); Rivera & Rodríguez (2009) describen a las actitudes ambientales como los 

juicios planteados para obtener un mejor cuidado del medio ambiente y la preservación de sus 

recursos primarios; a la vez muestra cómo los comportamientos ambientales son el resultado de la 

influencia que ejercen esas actitudes reflejadas en acciones realizadas – ya sea de manera personal o 

masiva- para prevenir, conservar y mejorar el medio ambiente.  

Álvarez & Vega (2009) y Yin et al. (2021) han demostrado la relación entre las actitudes y 

comportamientos ambientales, las mismas que están referidas a una transformación ecológica; 

ambos autores coinciden en que el primer paso en el procedimiento de creación de estrategias para el 

cuidado del medio ambiente son las actitudes que marcan las primeras pautas para llegar a 

vislumbrar consecuencias efectivas transformadas, y posterior a ello, el comportamiento que se 

volverá habitual lo largo del tiempo y en distintos lugares. 

Desde otra instancia, Lou & Wai (2022) indican, que el comportamiento ambiental está asociado a 

las actitudes del ser humano, esto como parte de su preocupación por mitigar el deterioro del medio 

ambiente; en este sentido, Meyer (2015) y Yang et al. (2021) refieren, que una de las formas de 
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demostrar un buen comportamiento ambiental es minimizando el impacto negativo de las acciones 

que uno realiza en el mundo, teniendo un grado de conciencia según la edad, género, preparación 

académica o clase social. Al respecto, Meyer (2015) sostiene, que son los niveles educativos más 

altos los que tienden a ser más respetuoso con el medio ambiente. A raíz de los antecedentes se 

plantean las siguientes hipótesis de estudio:  

H1: Al menos uno de los factores sociodemográficos se relaciona con las actitudes y 

comportamiento ambiental en la población peruana.  

H2: Existe relación entre las actitudes y comportamientos ambientales en la población peruana. 

H3: Los factores sociodemográficos están asociados con las actitudes ambientales en la población 

peruana.  

H4: Los factores sociodemográficos están asociados con los comportamientos ambientales en la 

población peruana.  

El objetivo principal de este estudio fue identificar si algunos de los factores sociodemográficos 

están asociados a las actitudes y comportamientos ambientales en la población peruana, para lo cual 

se estableció una metodología no experimental, correlacional, debido a que no hubo manipulación 

de variables y se procedió a identificar la existencia de asociación entre las variables de estudio 

(Arnau et al., 1990). Respecto al enfoque es cuantitativo, debido a que se han codificado los datos 

para poder someterlos a un tratamiento estadístico, que permitirá hacer la contrastación de hipótesis 

(Martínez, 2006). 

Para medir las variables de estudio, se plantearon 8 ítems para actitudes ambientales y 12 para 

comportamientos ambientales, cuya escala de puntuación va del 1 al 5 donde 1 representa muy en 

desacuerdo y 5 muy de acuerdo; asimismo, se consideraron los siguientes baremos: para actitudes 

ambientales, si la sumatoria de los ítems son mayores o iguales a 32 se traduce como la existencia de 
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actitudes ambientales adecuadas y para el comportamiento ambiental adecuado, los valores son 

mayores o igual a 48 (Rivera & Rodríguez, 2009). 

Resultados. 

Se sometieron los datos para identificar el nivel de confiabilidad del constructo, identificando un 

valor según el alfa de Cronbach de ,0951 para los 8 ítems que miden las actitudes ambientales y un 

alfa de Cronbach de ,912 en los 12 elementos que evalúan las conductas ambientales, tal como se 

muestra en la tabla 1 y 2. 

Tabla 1. Estadística de fiabilidad de actitudes ambientales. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,951 8 

 

Tabla 2. Estadística de fiabilidad de conductas ambientales. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,913 12 

 

Por otro lado, a fin de describir mejor a la población de estudio, se elaboró una tabla de frecuencia, 

donde se encontró, que de los 153 participantes, 67 son varones y 86 mujeres, cuya edad más 

predominante es de 23 a 32 años, tal como se evidencia en la tabla 3. 

Tabla 3. Edad y sexo de los participantes. 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Edad 

18-25 5 18 23 

26-32 27 29 56 

33-38 12 19 31 

39-44 8 4 12 

45-50 5 8 13 

51-56 3 7 10 

57-65 7 1 8 

Total 67 86 153 
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Asimismo, se identificó, que dentro de la población de estudio, se cuenta con 3 participantes que no 

tienen una formación educativa, 6 han realizado estudios primarios o secundarios, 8 son técnicos, 82 

han realizado estudios universitarios a nivel de pregrado y 54 a nivel de posgrado (ver tabla 4). 

Tabla 4. Nivel educativo y sexo de los participantes. 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Nivel 

educativo 

No aplica 2 1 3 

Primaria/secundaria 4 2 6 

Técnico 5 3 8 

Universitario 

pregrado 

37 45 82 

Posgrado 19 35 54 

Total 67 86 153 

 

Adicionalmente, se ha identificado el estado civil de los participantes, donde el estado civil más 

predominante son los solteros, seguido de los casados, tal como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Estado civil y sexo de los participantes. 

 

 

 

 

Para poder realizar la contrastación de hipótesis, se realizó la prueba de normalidad tomando en 

cuenta, que según la regla de decisión, si los datos son paramétricos, se aplicará la correlación de 

Pearson y si los datos son no paramétricos, se hará uso de Rho de Spearman. Al aplicar la prueba de 

normalidad, se evidenció que los datos son no paramétricos; por lo tanto, el estadístico a aplicar para 

la contrastación de hipótesis es Rho de Spearman.  

 

 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Estado  

civil 

Soltero 41 54 95 

Casado 15 19 34 

Viudo 0 1 1 

Divorciado 0 4 4 

Conviviente 11 8 19 

Total 67 86 153 
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Tabla 6. Prueba de normalidad. 

 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Actitudes ,280 153 ,000 

Comportamiento ,094 153 ,002 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La tabla 7 muestra que existe una relación directa y significativa entre las actitudes y 

comportamiento ambiental; esto con un Rho de 0,442 y nivel de significancia de ,000. En este 

sentido, se afirma que a mayores actitudes ambientales, mayor será también el comportamiento 

ambiental en la población peruana.  

Tabla 7. Correlación entre actitudes y comportamientos ambientales. 

 

 Actitudes Comportamiento 

Rho de 

Spearman 

Actitudes Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,442** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 153 153 

Comportamiento Coeficiente de 

correlación 

,442** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 153 153 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Basados en los baremos del autor original del instrumento aplicado, se extrajo la información que 

indica que una puntuación igual o mayor a 32 se traduce como actitudes ambientales adecuadas y 

una puntuación igual o mayor a 48 califica a un comportamiento ambiental.  
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Figura 1. Actitudes ambientales 

La figura 1 evidencia que el 77% de los participantes posee una actitud ambiental adecuada; es 

decir, de 153 participantes, 118 tiene una adecuada actitud ambiental. 

 

Figura 2. Comportamiento ambiental. 

En la figura 2 se muestra que la población peruana ha adoptado un comportamiento ambiental 

inadecuado; de esta manera, del total de 153 participantes, 94 tiene un comportamiento inadecuado y 

solo 59 han adoptado un comportamiento ambiental adecuado.  

Inadecuado
23%

Adecuado
77%

Actitud ambiental

inadecuado
61%

adecuado
39%

Comportamiento ambiental
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Tabla 8. Prueba Chi-cuadrado entre sexo y actitud ambiental. 

 

Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,844a 1 0.028 

Corrección de continuidadb 4.028 1 0.045 

Razón de verosimilitud 4.820 1 0.028 

Asociación lineal por lineal 4.812 1 0.028 

N de casos válidos 153   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 15,33. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Al realizar la prueba de asociación Chi-cuadrado se encontró que el único factor sociodemográfico 

que está asociado a las actitudes ambientales de la población de estudio es el sexo, tal como lo 

demuestra la tabla 8. 

Tabla 9. Resumen de modelo de predicción de las actitudes ambientales con comportamiento 

ambiental. 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,304a 0.092 0.086 0.403 

a. Predictores: (Constante), comportamiento 

 

El resumen del modelo que se muestra en la tabla 9 tiene un indicador de R cuadrado de 9%; eso 

quiere decir, que el 9% de las actitudes ambientales explican el comportamiento ambiental de la 

población de estudio.  

Tabla 10. Prueba ANOVA. 

Modelo  

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 2.488 1 2.488 15.331 ,000b 

Residuo 24.505 151 0.162 
  

Total 26.993 152 
   

a. Variable dependiente: actitudes 

b. Predictores: (Constante), comportamiento 
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 La tabla 10 demuestra que el coeficiente de determinación (R cuadrado 0.092) tiene una alta 

significancia con un indicador de ,000. 

Tabla 11. Coeficientes de regresión. 

Modelo 

 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

 Beta   
1 (Constante) 1.408 0.098 

 
14.331 0.000  

comportamiento 0.262 0.067 0.304 3.916 0.000 

a. Variable dependiente: actitudes 

 

El coeficiente de regresión nos indica tiene un valor beta mayor a cero, por lo que se traduce que en 

tanto mayor sean las actitudes ambientales, mayor es el comportamiento ambiental de la población 

de estudio.  

Discusiones. 

El objetivo de estudio fue identificar si uno de los factores sociodemográficos tales como edad, 

sexo, nivel de instrucción y estado civil se asocia con el comportamiento o actitudes ambientales, y 

los resultados muestran que el único factor sociodemográfico que se asocia a las actitudes 

ambientales es el sexo; este resultado es similar con el estudio de Camacho & Jaimes (2016), 

quienes demostraron que el sexo está asociado con actitudes ambientales; contrario a ello, existen 

estudios que sustentan que el nivel de instrucción puede asociarse con las actitudes y 

comportamientos ambientales, es así como los autores Baierl et al., 2022; Espino-Román et al., 

2015; Huyhua et al., (2021) enfatizan que una vía de solución ante las situaciones ambientales está  

muy ligada a la educación; sin embargo, aún existe un porcentaje importante de profesionales que no 

presentan un comportamiento ambiental adecuado; en este sentido, es necesario fortalecer las 

actitudes ambientales para preservar el medio ambiente, esto mediante estrategias enfocadas a 

generar conciencia y promover actitudes y comportamientos adecuados por parte de los ciudadanos.  
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Por otro lado, dentro del análisis estadístico se encontró la existencia de relación directa y 

significativa entre las actitudes y comportamiento ambiental; estos resultados son respaldados por 

Camacho & Jaimes (2016); Domingues & Gonçalves (2020); Olivera et al., (2020), quienes 

demuestran que una mejor actitud puede cambiar el comportamiento ambiental del ser humano, por 

lo que es necesario que los seres humanos contribuyan con la minimización de riesgos ambientales 

tanto en la vida práctica como en la vida laboral.  

Los datos descriptivos muestran que el mayor porcentaje de la población de estudio posee una 

adecuada actitud ambiental; sin embargo, su comportamiento ambiental es inadecuado; este 

fenómeno es descrito también en otros estudios que refieren que en algunos casos, el ser humano 

puede adoptar  una actitud ambiental positiva; sin embargo, su conducta no necesariamente es 

adecuada (Amérigo, 2006; Hernández & Jiménez, 2010). 

CONCLUSIONES. 

A partir de los objetivos de estudio y contrastación de hipótesis, se ha identificado que existe una 

relación directa y significativa entre las actitudes ambientales y el comportamiento ambiental con un 

coeficiente de correlación de ,442; lo que quiere decir, que en tanto más adecuada sea la actitud 

ambiental, entonces el comportamiento ambiental también será adecuado.  

Por otro lado, se identificó que la población de estudio presenta un mayor porcentaje de actitudes 

ambientales; sin embargo, su comportamiento ambiental, en su mayor porcentaje, es inadecuado. 

Así también se realizó la prueba chi-cuadrado entre los factores sociodemográficos con las actitudes 

y comportamiento ambiental, encontrando que la única asociación es del sexo con la actitud 

ambiental. 

Finalmente, se hizo un análisis de regresión lineal entre las actitudes y comportamiento ambiental, 

evidenciando que para el caso de este estudio, las actitudes ambientales explican apenas el 9% del 

comportamiento ambiental. 
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