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INTRODUCCIÓN. 

El cambio climático (CC) tiene impactos notables en diversas áreas, como la agricultura, la industria, 

la productividad laboral, la infraestructura, la salud pública, los conflictos sociales, la migración, los 

bosques y los ecosistemas, entre otros (Hallegatte, 2016). Estudios recientes indican que  a causa del 

CC, un tercio de las especies de plantas y animales enfrentan un riesgo significativo de extinción para 
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el año 2070 (Pörtner et al., 2022); por ello, el CC es un tema apremiante que requiere comprender los 

factores que influyen en las actitudes y comportamientos proambientales.  

Las implicaciones a largo plazo del CC pueden ser una barrera para adoptar actitudes y 

comportamientos proambientales (Dopelt et al., 2021), lo que abre un camino poderoso para el análisis 

de los contextos sociales y cómo la pertenencia a grupos pueden tener acciones relacionadas con el CC 

y el medio ambiente (MA) en general (Fielding & Hornsey, 2016); por ejemplo, los jóvenes pueden 

estar más inclinados a priorizar la preservación del MA, debido a que se criaron en una era de mayor 

conciencia ambiental, mientras que los adultos pueden tener otras prioridades apremiantes (Tyson et 

al., 2021). 

También existen estudios que muestran que personas entre los 18 y 34 años están en su mayor parte 

divididos en relación a temas de CC, calentamiento global y en algunos otros indicadores están 

relativamente desconectados en comparación con las generaciones anteriores (Feldman, 2010). 

Además, Mónus (2022) menciona, que al finalizar el estudio, los alumnos de último grado se 

convirtieron en consumidores más proambientales, en comparación con los estudiantes de primer 

grado.  

Las actitudes ambientales, las intenciones de comportamiento y el comportamiento proambiental son 

factores claves en la promoción de prácticas sostenibles; sin embargo, es importante analizar si existe 

una brecha de conocimiento en cuanto a cómo estas variables difieren entre estudiantes y profesionales 

del campo de la ingeniería. 

El estudio de las ACA ha sido de gran importancia científica; por ejemplo, Syropoulos and Markowitz 

(2022) los analiza en 23 países e indican que existen diferencias entre países, y ello puede deberse a 

los programas de educación que en ellos se tengan, así como a la influencia de los medios de 

comunicación. Por su parte, Balžekienė and Budžytė (2021) indican que esos ACA se basan en el 
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conocimiento que se pueda obtener en las instituciones educativas y que explican la percepción del CC 

y uso de energías renovables.  

De la misma manera, se ha observado que las ICA son influencias por el entorno nacional, los medios 

de comunicación y la vivencia familiar (Leung & Koh, 2019); sin embargo, hay muchos aspectos 

psicológicos que deben estudiarse y fomentar la educación ambiental en instituciones educativas 

(Hornsey et al., 2016). Además, las ICA han demostrado fomentar la eficiencia laboral en entornos 

industriales (Jugert et al., 2016) y pueden ser fomentadas a través normas sociales y gubernamentales 

(Wang et al., 2023). 

En Ciudad Juárez (México) existen varias instituciones educativas que imparten carreras de ingeniería, 

pero también existen aproximadamente 326 empresas maquiladoras en las que se desempeñan los 

ingenieros que de ahí egresan (IMMEX, 2023). La pregunta que se hace aquí es si las aptitudes e 

intenciones proambientales que tienen los estudiantes y los ingenieros activos es diferente en esa 

región. Sin duda, que encontrar diferencias ayudaría a generar estrategias que permitan mejorar los 

programas educativos, con un enfoque más ambiental.  

Este estudio tiene como objetivo relacionar las actitudes ambientales, las intenciones de 

comportamiento proambiental y el comportamiento proambiental en los estudiantes de ingeniería e 

ingenieros activos de la industria maquiladora de Ciudad Juárez. Se busca comprender si existen 

diferencias significativas para identificar posibles áreas de mejora en la formación académica y la 

práctica profesional. Este estudio es relevante, debido a la creciente preocupación por el CC y la 

necesidad de adoptar prácticas sostenibles en todos los sectores de la sociedad, educativos e 

industriales.    

Revisión de literatura e hipótesis.  

Relación de actitudes e intenciones ambientales.   
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Una actitud se refiere a la perspectiva que se tiene hacia la vida, la cual se manifiesta a través de 

acciones y tiene un impacto en los resultados obtenidos (Corbett et al., 2022). Es una predisposición 

que se aprende y que puede generar sentimientos positivos o negativos hacia cualquier aspecto 

psicológico. La actitud influye en la manera de actuar, aprender, o cómo se comprende una situación, 

cómo se responde ante una situación y en los factores que determinan el comportamiento (Nazir & 

Tian, 2022). También afecta el estado de preparación mental y la neutralidad (Dhenge et al., 2022).  

Se han creado diversas herramientas de evaluación que desempeñan un papel fundamental en la 

recopilación y el análisis de datos sobre las actitudes de una población hacia el MA, los cuales son 

cruciales para comprender cómo las personas perciben y valoran su entorno natural, así como para 

identificar posibles barreras y motivaciones que puedan influir en su comportamiento hacia la 

protección del MA (Hayat et al., 2021; Herrera Mendoza et al., 2016). 

Wong-Parodi and Rubin (2022) examinan cómo las actitudes e intenciones de comportamiento se 

relacionan y cómo otros factores las influyen en adultos estadounidenses. Por su parte, Liu et al. (2020) 

entrevistaron a 2824 personas en China e indican que las actitudes ambientales tienen un efecto directo 

y positivo sobre las intenciones conductuales y ambientales; sin embargo también existen estudios en 

los que no se ha presentado una interacción significativa entre las actitudes ambientales y las 

intenciones de comportamiento ambiental, como en el estudio presentado por Yang et al. (2022), mismo 

que se realizó en niños de 6 y 8 años.  

Entonces para examinar el impacto que generan las intenciones de comportamiento ambiental sobre 

las actitudes ambientales en estudiantes de ingeniería e ingenieros activos, se propone la siguiente 

hipótesis: 

H1: Las actitudes ambientales tienen un efecto directo y positivo en las intenciones de comportamiento 

ambiental. 

Relación de actitudes ambientales y comportamiento proambiental. 
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El CPP se refiere a las acciones y conductas que una persona lleva a cabo de manera consciente y 

voluntaria para contribuir a la protección y conservación del MA (Saldaña-Almazán et al., 2020). 

Además, puede implicar una toma de decisiones informada y responsable, donde se consideran los 

impactos ambientales de las acciones individuales. El CPP puede estar influenciado por factores cómo 

las actitudes personales hacia el MA, las normas sociales, la percepción de eficacia individual, entre 

otros (Foster et al., 2022).  

Existen estudios como el propuesto por Shafiei and Maleksaeidi (2020) en el cual se analiza el 

comportamiento proambiental en estudiantes universitarios, en el cual se demuestra que la actitud 

ambiental es determinante directo del comportamiento proambiental de los mismos. Otros estudios 

analizan la relación del conocimiento ambiental y el comportamiento ambiental de estudiantes 

universitarios en Colombia, y concluyeron que los estudiantes poseen creencias, actitudes y acciones 

positivas hacia el MA (Saza-Quintero et al., 2021).  

A la fecha, las investigaciones han destacado la importancia de desarrollar estrategias educativas que 

fomenten comportamientos ambientales individuales y para analizar si los cambios en las actitudes 

proambientales pueden predecir cambios en el comportamiento de las personas, se requieren datos 

longitudinales o experimentales (Bleidorn et al., 2021), por lo que se propone la siguiente hipótesis:  

H2: Las actitudes ambientales tienen un efecto directo y positivo sobre el comportamiento ambiental.  

Relación de las intenciones ambientales con el comportamiento proambiental.  

Las ICA se refieren a las acciones o decisiones planificadas de un individuo relacionadas con el MA 

(Chao et al., 2021), y a su vez, estas intenciones están fuertemente influenciadas por las ACA de un 

individuo, las cuales se refieren a las creencias y sentimientos que tiene hacia el MA (Joseph, 2019). 

Existen estudios como el propuesto por D’Arco et al. (2023) en el que se analiza el ICA de la generación 

Z en el turismo e indican que éstas se ven influenciadas por ciertas normas personales; de igual manera, 
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Zheng et al. (2022) mediante un modelo conceptual integrado, estudió las intenciones de 

comportamiento de turistas y los factores que influyen para poder seleccionar un destino turístico.  

A su vez, Gkargkavouzi et al. (2019)  investigaron la relación entre las ICA, los motivos y los 

conocimientos ambientales, utilizando un enfoque basado en ecuaciones estructurales. El objetivo fue 

medir la disposición de las personas para participar en actividades ecológicas y adoptar 

comportamientos destinados a proteger el MA; por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis: 

H3: Las intenciones de comportamiento proambiental tienen un efecto directo y positivo sobre el 

comportamiento proambiental. 

La relación y sentido de las variables se indica en la Figura 1.  

 
Figura 1. Modelo propuesto. 

DESARROLLO 

Diseño del cuestionario. 

En este proyecto se empleó un cuestionario para recopilar información de estudiantes de ingeniería e 

ingenieros activos en la industria maquiladora de Cd. Juárez. El cuestionario se construyó en base a la 

revisión de literatura en bases de datos tales como Scopus, en las cuales se investigaron las actitudes 

ambientales, las intenciones de comportamiento ambiental y el comportamiento proambiental. El 

objetivo fue identificar los elementos utilizados para medir el nivel de implementación de cada una de 
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las variables. Esta revisión de la literatura es una validación racional del cuestionario diseñado, ya que 

se basa en aplicaciones previas y reportadas en otros países y sectores industriales.  

El cuestionario consta de tres secciones. La primera sección abordaba información demográfica de los 

encuestados; la segunda sección incluye una serie de preguntas que investigan los niveles de actitudes, 

intenciones y comportamientos proambientales. La tercera sección contiene una serie de beneficios 

(sociales, ambientales y económicos), que el encuestado puede identificar si cumple con las intenciones 

y actitudes ambientales, y si aplica los conocimientos ambientales. 

Las secciones dos y tres del cuestionario se responden con una escala de Likert de cinco puntos, con 

las siguientes definiciones: 1 - Totalmente en desacuerdo, 2 - En desacuerdo, 3 - Neutro, 4 - De acuerdo 

y 5 - Totalmente de acuerdo. Es importante destacar, que en el diseño del cuestionario, la respuesta a 

la sección uno es opcional; sin embargo, todas las preguntas de las secciones dos y tres son obligatorias 

para evitar la presencia de valores faltantes durante el análisis.  

Dado que los ítems en el cuestionario proceden de investigaciones previas realizadas en otros países y 

entornos sociales, se realiza una validación por jueces con la finalidad de contextualizar el cuestionario 

al entorno propio de México.  Participaron 6 académicos del área de ingeniería que laboran en 

instituciones educativas y cinco gerentes que laboran en la industria regional. Los expertos evaluaban 

la relevancia y claridad de los ítems (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008), buscando un 

entendimiento generalizado de los mismos. 

Operacionalización de las variables.  

Se analizaron tres variables latentes y su contenido total puede observarse en el material suplementario.  

• Actitudes ambientales (Hidalgo-Crespo et al., 2022; Suárez-Perales et al., 2021), se integra de seis 

ítems.  

• Comportamiento proambiental público (Hidalgo-Crespo et al., 2022; Liu et al., 2020) con siete 

ítems.  
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• Intención de comportamiento ambiental (Gkargkavouzi et al., 2019; Liu et al., 2020). 

Validación estadística de las variables. 

Para conocer la validez estadística de las variables, se refiere a su capacidad para medir aquello para 

lo que ha sido diseñado (Arnab, 2017) y en esta investigación se usan los siguientes índices para 

validarlas (Kock, 2019a): 

• R2 y R2 ajustada para medir la validez predictiva paramétrica y se esperan valores mayores a 0.02. 

• Q2 para medir la validez predictiva no paramétrica y se esperan valores similares a R2 y mayores a 

cero. 

• Índice alfa de Cronbach e índice de validez compuesta para medir la validez interna y se esperan 

valores mayores a 0.7. 

• Promedio de varianza extraída (AVE) para medir la validez convergente, aunque también se reportan 

las cargas factoriales de los ítems en las diferentes variables latentes. Se desean valores mayores a 

0.5. 

• Índice de inflación de la varianza (VIF) para medir la colinealidad de los ítems al interior de las 

variables latentes. Se desean valores menores a 5. 

Modelo de ecuaciones estructurales. 

Se emplea la técnica de modelado de ecuaciones estructurales (MEC) para validar las hipótesis 

previamente establecidas y representadas en la Figura 1, dado que permite identificar relaciones entre 

variables latentes que desempeñan roles tanto independientes como dependientes de manera simultánea 

(Shrafat & Ismail, 2019). Se utiliza el método de mínimos cuadrados parciales (MCP), el cual es 

recomendado cuando se cuenta con muestras pequeñas; los datos se obtienen mediante valoraciones 

en escala de Likert o cuando no se tiene una distribución normal (Kock, 2019b). 
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Los análisis se hacen en el software WarpPLS v.8 y con el fin de evaluar la validez del modelo antes 

de interpretarlo, se analizan los siguientes índices de eficiencia con un nivel de confianza del 95%: 

• Coeficiente de trayectoria promedio (APC), R-cuadrado promedio (ARS) y R-cuadrado promedio 

ajustado (AARS) para modelo general y validez predictiva. El valor p asociado debe ser inferior a 

0.05. 

• VIF de bloque promedio (AVIF) y VIF de colinealidad completa promedio (AFVIF) para medir 

multicolinealidad y los valores inferiores a 5 son mejores. 

• Tenenhaus GoF (GoF) para medir el ajuste de los datos al modelo y los valores superiores a 0.36 

son mejores. 

En MEC se analizan tres efectos entre las variables. Los efectos directos sirven para validar las 

hipótesis planteadas, para lo cual se estima un valor estandarizado β como medida de dependencia 

entre las mismas. Después, se prueba la hipótesis nula H0: β=0, versus la hipótesis alternativa H1 β≠0 

con nivel de confianza del 95%. Si se demuestra que β=0, se concluye que la variable independiente 

no tiene un efecto sobre la variable independiente. El segundo efecto es indirecto y se lleva a cabo entre 

considerando una variable mediadora, se estima un nuevo parámetro β y se realizan las mismas pruebas 

estadísticas. Finalmente, se estiman los efectos totales, que es la suma de los efectos directos e 

indirectos entre las variables. 

Análisis de sensibilidad.  

En este modelo se reporta un análisis de sensibilidad para la probabilidad de ocurrencia de las variables, 

las cuales son las siguientes: 

1. Probabilidad de que ocurran las variables en niveles altos o bajos de manera independiente. 

2. Probabilidad de que ocurra una variable independiente y una variable dependiente de manera 

simultánea en un escenario alto o bajo.  
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3. Probabilidad condicional de que ocurra una variable dependiente en cualquiera de sus escenarios, 

dado que ha ocurrido la variable dependiente.  

Resultados. 

Análisis descriptivo de la muestra. 

Se recopilaron 1449 cuestionarios válidos después de tres meses de aplicar la encuesta, de los cuales 

876 fueron en estudiantes de ingeniería (444 mujeres, 429 hombres y 3 no respondieron) y 573 

ingenieros activos (241 son mujeres y 332 hombres) en la industria maquiladora de Ciudad Juárez, 

México. Los resultados revelan, que aunque la brecha de género en ingeniería ha disminuido, los 

hombres aún son mayoritarios, según se muestra en la Tabla 1. 

En relación con el sector industrial en el que laboran los ingenieros activos, el sector automotriz ocupó 

el primer lugar con 190, seguido por el sector médico (98) y por el sector de electrónicos (73), tal como 

se muestra en la Tabla 2.  Además, el área de desarrollo con una mayor participación fue la Ingeniería 

industrial y de sistemas (477), seguido por la Ingeniería mecatrónica (148) e Ingeniería en manufactura 

(121). 

Tabla 1. Sexo y ocupación. 

 Sexo Total 

Femenino Masculino 

Ocupación Estudiante 444 429 873 

Ingeniero Activo 241 332 573 

Total 685 761 1446 

Tabla 2. Sectores industriales. 

 Frecuencia 

Automotriz 190 

Médico 98 

Eléctrico 53 

Plástico 27 
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Transporte 23 

Papel 10 

Maquinaria 24 

Electrónicos 73 

Madera 2 

Textiles 19 

Otra 54 

Total 573 

 

Validación estadística de la encuesta. 

Se calcularon siete índices para validar las variables latentes que se indican en la Tabla 3. Los índices 

R-cuadrada. R-cuadrada ajustada y Q-cuadrada indicaron que las variables cuentan con suficiente 

validez predictiva paramétrica y no paramétrica. Además, el Alfa de Cronbach y composite reliability 

reportaron valores superiores a 0.7, por lo que se concluye que todas las variables latentes poseían 

suficiente validez interna.  

Los valores de AVE indican suficiente validez convergente al mostrar valores mayores a 0.5; por 

último, los valores VIF descartaron problemas de colinealidad, ya que se encuentran por debajo de 3.3. 

Lo anterior indica que pueden ser integradas al análisis del modelo de ecuaciones estructurales.  

Tabla 3. Validación de la encuesta. 

Índice AA ICA CPPUB 

R-Squared  0.349 0.227 

Adj. 𝑅-Squared  0.349 0.226 

Composite Reliability 0.878 0.905 0.901 

Cronbach’s alpha 0.825 0.860 0.862 

Avg. Var. Extract. (AVE) 0.590 0.705 0.646 

Full Collin. VIF 1.558 1.721 1.291 

Q-Squared  0.349 0.2248 
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Modelo de ecuaciones estructurales.  

La Tabla 4 contiene los seis índices de eficiencia del modelo analizados antes de interpretarlo y dado 

que los p valores asociados a APC, ARS y AARS son menores a 0.05, se concluye que el modelo tiene 

suficiente validez predictiva y puede ser interpretado con un 95% de confianza; asimismo, los valores 

AVIF y AFVIF indican valores menores a 3.3, descartando problemas de colinealidad entre las 

variables latentes. Finalmente, el índice de GOF tiene un valor de 0.432, lo que indica un ajuste 

adecuado de los datos. La Figura 2 ilustra el modelo evaluado.  

 

Tabla 4. Índices de ajuste y calidad del modelo. 

Índice Valor p-valor 

Average path coefficient (APC)  0.371 p<0.001 

Average R-squared (ARS) 0.288 p<0.001 

Average adjusted R-squared (AARS) 0.287 p<0.001 

Average block VIF (AVIF): Acceptable<=5, Ideally<=3.33 1.525   

Average full collinearity VIF (AFVIF): Acceptable<=5, Ideally<=3.33 1.523   

Tenenhaus GoF (GoF): Small>=0.1, Medium >=0.25, Large>=0.36 0.432   

La Figura 2 representa el modelo evaluado en el que se indican los valores de β para cada una de las 

relaciones, el p valor asociado, así como los valores de R2 para las variables dependientes como medida 

de la varianza explicada.  

Efectos directos. 

Los efectos directos se muestran en la Figura 2 mediante flechas que conectan las variables latentes y 

se representan como hipótesis. Los p-valores están representados con las β, las cuales indican que todos 

los efectos directos son estadísticamente significativos; por ejemplo, las ACA tienen un efecto directo 
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y positivo sobre la variable latente de las ICA, ya que β= 0.59 con un p<0.01, lo que indica que cuando 

las ACA incrementan su desviación estándar en una unidad, ICA lo hace en 0.59 unidades.  

 
Figura 2. Modelo evaluado. 

De igual manera, el valor de R2 en la Figura 2 representa la cantidad de varianza explicada por variables 

latentes independientes en las dependientes; por ejemplo, ACA explica el 35% de ICA ya que R2= 0.35. 

La Tabla 5 ilustra un resumen de las conclusiones obtenidas para las hipótesis en base a los valores de 

β que se indican para cada relación entre variables y su p-valor.  

Tabla 5. Hipótesis 

Hipótesis Variable 

independiente 

Variable 

dependiente 

β Valor P ES Conclusión 

H1 ACA ICA 0.591 <0.01 0.349 Aceptar 

H2 ACA CPP 0.141 <0.01 0.051 Aceptar 

H3 ICA CPP 0.380 <0.01 0.176 Aceptar 

 

Efectos indirectos. 

Se presentó un efecto indirecto entre las ACA y CPP a través de ICA como variable mediadora, el 

cual fue de β=0.225 con p<0.001 y explica el 8.2% de su variabilidad.  

Efectos totales. 
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Los efectos totales entre dos variables latentes se ilustran en la Tabla 6. Existen algunos efectos totales 

que son iguales a los efectos indirectos, ya que las relaciones de las variables no presentan efectos 

indirectos. El mayor efecto total es el representado en la relación de ACA e ICA.  

Tabla 6. Efectos totales. 

  ACA ICA 

ICA 0.591 (P<0.001) ES 0.349   

CPP 0.366 (P<0.001) ES 0.133 0.380 (P<0.001) ES 0.176 

Análisis de comparación.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se realizó un análisis comparativo del valor de las β obtenidas 

para la muestra de estudiantes de ingeniería y los ingenieros activos. Recuérdese que se obtuvieron 876 

respuestas por parte de estudiantes y 573 respuestas de ingenieros activos. En la Tabla 7 se muestran 

los resultados obtenidos de los valores de β de cada una de las variables, separados por estudiantes e 

ingenieros; por ejemplo, para la relación de ACA con ICA, el valor de β=0.575 para los alumnos, 

mientras que para los ingenieros activos es de β=0.614.  

Tabla 7. Comparación de valores β de las variables. 

  Alumnos Ingenieros activos Alumnos Ingenieros activos 

  ACA ICA 

ICA 0.575 0.614     

CPP 0.135 0.133 0.334 0.446 

En la Tabla 8 se muestran los intervalos de confianza para las diferencias de las β obtenidas para 

estudiantes de ingeniería e ingenieros activos. Los resultados indican que para las relaciones ACA con 

ICA y ACA con CPP no existen diferencias estadísticamente significativas, ya que el intervalo incluye 

al cero; sin embargo, en la relación de ICA con CPP sí existe una diferencia significativa.  
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Tabla 8. Intervalos de confianza, comparativas estudiantes e ingenieros activos. 

  Alumnos Ingenieros activos Alumnos Ingenieros activos 

  ACA ICA 

ICA -0.05 0.053     

CPP -0.005 0.098 0.033 0.136 

 

Análisis de sensibilidad. 

La Tabla 9 presenta el análisis de sensibilidad para las hipótesis del modelo propuesto. Las 

probabilidades para los escenarios altos se indican con el símbolo “+” en cada variable latente y el 

escenario bajo por el símbolo “-”. Además, las probabilidades conjuntas se indican por el símbolo “&” 

y las condicionales con un “if”; por ejemplo, la probabilidad de que ACA+ y AA- ocurran de manera 

aislada es 0.182 y 0.132, respectivamente; sin embargo, la probabilidad de que ocurra ICA+ dado que 

ha ocurrido ACA+ es de 0.479, lo cual indica ACA+ que es un precursor de ICA+. Las demás relaciones 

se interpretan de manera similar.  

Tabla 9. Análisis de sensibilidad. 

  Probabilidad ACA+ ACA- CPP+ CPP- 

    0.182 0.132 0.155 0.832 

ICA+ 0.162 
&=0.087    

if=0.479 

&=0.087    

if=0.479 

&=0.064    

if=0.396 

&=0.682    

if=0.814 

ICA- 0.85 
&=0.004    

if=0.023 

&=0.071   

if=0.539 

&=0.150    

if=0.177 

&=0.745    

if=0.877 

CPP+ 0.155 
&=0.063   

if=0.346 

&=0.005    

if=0.037 
  

CPP- 0.832 
&=0.019   

if=0.103 

&=0.050    

if=0.382 
  

 

Discusión de los resultados.  
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Del modelo de ecuaciones estructurales. 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el modelo de ecuaciones estructurales, en el cual se 

relacionaron las variables ACA, ICA y CPP en estudiantes de ingeniería e ingenieros activos de la 

industria maquiladora de Ciudad Juárez, se permite la siguiente discusión. 

Se encontró suficiente evidencia estadística para declarar que las ACA tienen un efecto directo y 

positivo sobre las ICA (H1), ya que cuando la primera variable incrementa su desviación estándar en 

una unidad, la segunda lo hace en 0.59 unidades. Estos resultados son similares a los obtenidos por 

Karimi et al. (2022) y Jung et al. (2020), quienes mencionan que las actitudes de consumismo de las 

personas tienen un fuerte efecto positivo en la intención de compra. También, Kautish and Sharma 

(2019) señalan, que las ACA tienen un impacto significativo en las ICA en los consumidores jóvenes.  

También se ha demostrado que existe suficiente evidencia estadística para declarar que las ACA tienen 

un efecto directo y positivo sobre el CPP (H2), ya que cuando la primera variable incrementa su 

desviación estándar en una unidad, la segunda lo hace en 0.14 unidades. Estos resultados coinciden 

con Zhang et al. (2022), el cual menciona que las conductas proambientales se explican por las 

dimensiones actitudinales. También, Zebardast and Radaei (2022) mencionan que a causa de la 

pandemia por COVID-19, las personas han aumentado sus conocimientos sobre el entorno y se ha visto 

influenciada de manera positiva la relación entre las ACA y el CPP. Finalmente, Miller et al. (2022) 

indican que las ACA son el principal predictor de los CPP.  

Por último, se encontró que existe suficiente evidencia estadística para declarar que las ICA tienen un 

efecto directo y positivo sobre el CPP (H3), ya que cuando las ICA incrementan su desviación estándar 

en una unidad, la segunda lo hace en 0.38 unidades.  Los resultados obtenidos coinciden con los 

mencionados por Liu et al. (2020) en China, donde se encontró que las ICA impactan a las CPP.  

Del análisis de sensibilidad.  
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Los resultados indican que las instituciones y las empresas deben centrar sus esfuerzos en fomentar las 

ACA, ya que éstas son un precursor de las ICA+ y CPP+, ya que las probabilidades condicionales de 

ocurrencia son de 0.479 y 0.346, respectivamente. Además, se demuestra estadísticamente que si se 

fomentas las ACA+ se podrán obtener buenos resultados en favor del MA, ya que se asocia muy poco 

con ICA- y con CPP- dado que sus probabilidades condicionales son de 0.023 y 0.103, las cuales son 

bajas.  

Esto se puede interpretar, que cuando los alumnos y los ingenieros activos de la industria maquiladora 

de Ciudad Juárez se comprometan y pongan en práctica las ACA en favor del MA, las ICA y el posterior 

CPP se verán beneficiados. Existen estudios que coinciden con estos resultados; por ejemplo, Casaló 

et al. (2019) y Escario et al. (2020) mencionan que las ACA y los CPP se ven directamente relacionados; 

sin embargo, las ACA- son riesgo, ya que fomenta la ocurrencia de ICA- y CPP- al tener una 

probabilidad condicional alta, 0.539 y 0.382, respectivamente. Además, las AA- se asocian muy poco 

con ICA+ y CPP+, ya que presentan una probabilidad condicional de 0.052 y 0.037, respectivamente.  

De igual manera, los resultados indican que ICA+ es un precursor de CPP+, ya que la probabilidad 

condicional de ocurrencia es 0.396, indicando que los gerentes y administrativos de centros educativos 

deben esforzarse por generar conductas ambientales entre sus trabajadores y estudiantes; sin embargo, 

si se presenta ICA-, puede ser un precursor de CPP-, ya que tiene una probabilidad condicional de 

0.877, indicando que están fuertemente ligadas y pueden presentar impactos negativos a los centros de 

trabajo.  

La relación entre las ICA y el CPP ha sido objeto de varios estudios de literatura (Simsekoglu & Nayum, 

2019); por otra parte, Rezvani et al. (2018) identificaron factores motivacionales, para el CPP del 

consumidor, entre ellos la relación directa de las ICA; así mismo, Kim and Coghlan (2018) demostraron 

que las ICA se asocian con los CPP en las personas para mejorar la satisfacción de turismo.   
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de comparación entre estudiantes e ingenieros 

activos, se pudo apreciar, que no existen diferencias significativas en las relaciones de las actitudes 

ambientales con las intenciones de comportamiento proambiental; de igual manera, las actitudes 

ambientales en su relación con el comportamiento proambiental público no generan diferencias entre 

los estudiantes y los ingenieros; por consiguiente, se pueden implementar sugerencias y estrategias 

para que las instituciones sigan fomentando las actividades que promuevan las ACA, ICA y CPP.  

Assaraf and Damri (2009) presentan un estudio en el que destaca las percepciones ambientales de los 

graduados universitarios, específicamente del área de ciencias, con respecto a la industria, y se puede 

apreciar que la mayoría de los graduados no demuestran actitudes relevantes para las cuestiones 

relacionadas con la industria; adicional a esto, se pueden analizar estudios como el expuesto por 

Bertossi and Marangon (2022), el cual presenta una revisión de literatura sobre las estrategias que han 

implementado las instituciones para fomentar el comportamiento proambiental.  

En el estudio presentado por Abramovich and Loria (2015), se menciona que las instituciones deben 

incluir referencias de las posibles dificultades y barreras para superar obstáculos que se presenten en 

el cuidado del MA, y se recomienda implementar apoyos posteriores para superar las brechas entre las 

actitudes, intenciones y las prácticas reales; sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos se 

pudo apreciar, que existe una diferencia significativa entre estudiantes de ingeniería e ingenieros 

activos en cuanto a la relación de las Intenciones de comportamiento y los Comportamientos 

proambientales públicos; los resultados coinciden con los expuestos por Fernández-Manzanal et al. 

(2015), el cual menciona algunas de las diferencias entre estudiantes e  ingenieros y señala que los 

ingenieros desempeñan un rol esencial en la preservación del MA al minimizar el impacto ambiental 

de nuevas actividades y solucionar problemas existentes; por ende, es crucial que se cuenten con los 

conocimientos científicos y técnicos requeridos para reconocer, planificar, construir y mantener 

sistemas que fomenten el desarrollo sostenible. 
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CONCLUSIONES. 

En conclusión, los hallazgos de este estudio respaldan de manera significativa la relación entre las ACA 

y las ICA, así como entre las ACA y el CPP; además, se encontró que las ICA también tienen un 

impacto directo y positivo en el CPP. Estos resultados resaltan la importancia de fomentar y promover 

las actitudes ambientales, ya que son un factor clave en el desarrollo de intenciones y comportamientos 

proambientales tanto a nivel individual como público.  

Las instituciones y las empresas deben centrar sus esfuerzos en cultivar actitudes positivas hacia el 

MA, ya que esto puede tener un efecto positivo en la promoción de comportamientos sostenibles y 

conscientes en la sociedad; además, se pudo concluir que aún que no se presentan diferencias 

significativas entre estudiantes de ingeniería e ingenieros activos en las relaciones de ACA, ICA y CPP 

es importante que las instituciones implementen estrategias y proporcionen información antes durante 

y después de la preparación académica.  

En general, las diferencias en las actitudes ambientales entre los estudiantes y los adultos pueden verse 

influenciadas por factores como la formación académica, el campo de estudio, las creencias religiosas 

y la experiencia previa. Comprender estas diferencias puede ayudar a informar estrategias educativas 

e intervenciones destinadas a promover actitudes y comportamientos ambientales positivos tanto en 

estudiantes como en adultos. 
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