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RESUMEN

INTRODUCCIÓN  

Se ha observado que la práctica regular 
de actividad física tiene numerosos 
beneficios sobre la salud. Diversos 
estudios han demostrado que el 
desplazamiento activo (andando o en 
bicicleta) al centro escolar es una 
oportunidad para aumentar la actividad 
física diaria y mejorar la condición física 
en jóvenes. La realización de este 
comportamiento de manera continuada 
puede generar beneficios a diferentes 
niveles de la salud de los jóvenes tales 
como en el bienestar mental, en el 
rendimiento académico y cognitivo y en 
las relaciones sociales. 

OBJETIVO  

El objetivo general de la presente Tesis 
Doctoral fue, a través de tres estudios 
transversales, conocer y estudiar los 
patrones de desplazamiento al centro 
escolar en niños y adolescentes españoles, 
analizando qué determinantes (de tipo 
familiares, sociales y ambientales) se 
asocian a que los niños y adolescentes 
españoles realicen o no este 
desplazamiento de forma activa a sus 
centros escolares.  

MÉTODO  

Estudio I. Los participantes fueron 721 
familias del alumnado de Educación 
Primaria Obligatoria de 4 colegios de la 
provincia de Granada. Las familias 
completaron un cuestionario sobre el 
modo de desplazamiento de sus hijos, la 
actividad laboral y el modo de 
desplazamiento de los padres, y la 
distancia y tiempo del trayecto al colegio 
de sus hijos. Las asociaciones entre la 
actividad laboral de las familias y modo de 
desplazamiento al trabajo con el 
desplazamiento activo al colegio de sus 
hijos se estudiaron con regresión logística 

binaria, ajustado por distancia al colegio y 
edad de los hijos. 

Estudio II. Un total de 6004 estudiantes 
españoles de entre 7 y 18 años de edad 
participaron en el estudio, donde 
completaron un cuestionario sobre el 
modo de desplazamiento. La distancia se 
calculó con Google MapsTM. Las 
asociaciones entre desplazamiento al y 
desde el centro escolar (activo vs. privado, 
público vs. activo y púbico vs. privado) con 
los grupos de edad se estudiaron usando 
análisis de modelo de regresión 
multinivel. 

Estudio III. La muestra, diseño e 
instrumentos de medida se corresponden 
con el Estudio II. Las asociaciones se 
estudiaron con regresión logística binaria 
y análisis de curvas ROC (Receiver 
Operating Characteristic). 

RESULTADOS  

Estudio I. Los factores familiares 
estaban relacionados con el modo de 
desplazamiento de los niños al colegio: Los 
niños cuyos padres y madres no 
trabajaban (en familias con desempleo) 
eran más propensos a ir de forma activa al 
colegio que aquellos donde ambos 
trabajaban. Los niños cuyos padres y 
madres se desplazaban de forma activa al 
trabajo (en familias con empleo) eran más 
propensos a ir de forma activa al colegio 
que aquellos donde ambos padres se 
desplazaban de forma pasiva al trabajo.  

Estudio II. Entre el 54% y 57% de los 
jóvenes se desplazaron andando como 
forma habitual desde casa hasta sus 
respectivos centros escolares. 
Ligeramente mayores porcentajes (3% 
aprox.) se observaron para el trayecto de 
vuelta. Desplazarse andando y en 
transporte público fue más habitual 
conforme crecían en edad, de manera que 
los adolescentes de 16-18 años fueron 
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significativamente más activos y hacían un 
mayor uso del transporte público en su 
desplazamiento al centro escolar que los 
niños de 7-9 años para los trayectos de ida 
y de vuelta, comparado con el transporte 
privado.  

Estudio III. La distancia al centro 
escolar que los estudiantes están 
dispuestos a realizar andando fue 1250 m 
para todos los participantes. En los niños 
de Educación Primaria fue de 875 m en 
niños, siendo mayor en aquellos que viven 
en áreas urbanas con respecto a los de 
áreas rurales (1250 m vs. 675 m, 
respectivamente). En los adolescentes de 
Educación Secundaria fue de 1350 m, 
siendo inferior en aquellos que viven en 
áreas urbanas con respecto a los de áreas 
rurales (1350 m vs. 1550 m, 
respectivamente). 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos de la presente 
Tesis Doctoral nos informan de que cerca 
de un 60% de los jóvenes españoles se 
desplazan andando a los centros escolares. 
Además, este porcentaje aumenta en 
jóvenes de mayor edad, en aquellos cuyos 
padres están desempleados, en aquellos 
cuyos padres se desplazan al trabajo 
andando, y en aquellos que viven en 
distancias cercanas a los centros escolares. 

Creemos que estos hallazgos 
contribuirán a nuevas y próximas 
investigaciones en esta temática, con el fin 
de ayudar a realizar intervenciones 
efectivas y mostrando un efecto sobre este 
comportamiento en jóvenes, con el 
principal objetivo de incrementar las tasas 
de desplazamiento activo al centro escolar 
y como oportunidad para incrementar la 
actividad física diaria de los jóvenes. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION  

It has been observed that regular 
practice of physical activity has numerous 
health benefits. Active commuting to 
school (walking or cycling) is presented as 
an alternative to driving in motorized 
transport (car, bus or motorcycle), and is 
an opportunity to increase daily physical 
activity and improve physical fitness in 
young people. Several studies have 
reported that might be beneficial for 
different health outcomes in youth such as 
mental well-being, academic 
achievement/cognitive performance or 
social relationships. 

AIM  

The general aim of the present Doctoral 
Thesis was to study the patterns of 
commuting to school in Spanish children 
and adolescents, through three cross-
sectional studies, analyzing also the 
determinants (family, social and 
environmental) that could be associated 
with an active mode of commuting to 
schools. 

METHODS  

Study I. A total of 721 families from 4 
primary schools (children aged 6-12 
years) in the province of Granada 
participated in this study. Families 
reported a questionnaire about mode of 
commuting to school of their children, 
parents’ occupational activity and mode of 
commuting to work, distance and travel 
time to school. Associations between 
family’s occupational activity and mode of 
commuting to work with mode of 
commuting to school of their children 
were examined using binary logistic 
regression analysis adjusting for age and 
children’s distance to school. 

Study II. A total of 6004 students aged 
7-18 years from Spain participated in this 
study. Mode of commuting was self-

reported and distance was objectively 
measured using Google MapsTM software. 
Associations between mode of commuting 
(active vs. private, public vs. active, public 
vs. private) were examined using 
Multilevel mixed model analyses. 

Study III. Study sample, design and 
instruments used were the same as in 
Study II. Associations were examined 
using Binary logistic regression and ROC 
(Receiver Operating Characteristic) 
curves. 

RESULTS 

Study I. Family factors are related to 
mode of commuting to school in children: 
Children whose both parents did not work 
(unemployed families) used to engage in 
higher levels of active commuting to 
school than children whose parents 
worked. Children whose parents used 
active modes to commute to work 
(employed families) used to engage in 
higher levels of active commuting to 
school than those whose both parents 
used passive modes of commuting to 
work. 

Study II. Between 54% and 57% of 
young people usually commuted actively 
from home to school. Slightly higher 
percentages (around 3%) were observed 
for the way back from school. Active and 
public modes of commuting were more 
likely used by older students, so that 
adolescents aged 16-18 years were 
statistically significant more likely active 
commuters and used more the public 
transportation for going to and from 
school than children aged 7-9 years, 
compared with private transport. 

Study III. The threshold distance for 
walking to school was 1250 m for the 
whole sample. It was 875 m for children, 
and it was higher among urban than in 
rural participants (1250 m vs. 675 m). 
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Regarding adolescents, the threshold 
distance for walking to school was 1350 m, 
and it was lower among urban than in 
rural participants (1350 m vs. 1550 m). 

CONCLUSIONS 

The results obtained from the present 
Doctoral Thesis inform us that nearly 60% 
of young people from Spain commute to 
school by walk mode. In addition, this 
percentage increase in older youths, in 
children whose both parents did not work, 

children whose parents used active modes 
to commute to work, and students who 
live closer to school. We believe that these 
findings will contribute to new and 
upcoming research in this area, in order to 
perform effective interventions showing 
an effect on this behavior in young people, 
with the main objective of increasing the 
rates of active commuting to school and as 
an opportunity to increase the daily 
physical activity of young people. 
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INTRODUCCIÓN

1. Desplazamiento activo al centro 
escolar: Conceptualización. 

El desplazamiento activo al centro 
escolar (en inglés, active commuting to 
school) se presenta como una propuesta 
que hace referencia a la acción del 
estudiante de desplazarse hasta su 
respectivo colegio o instituto y volver del 
mismo, de una forma activa, es decir, 
andando o en bicicleta. La situación 
opuesta sería el desplazamiento pasivo, 
que es la realización del trayecto en 
medios de transporte motorizados como 
pueden ser el coche, el autobús o la 
motocicleta. 

El desplazamiento de los jóvenes a sus 
respectivos centros escolares es una 
conducta que se realiza rutinariamente un 
mínimo de dos veces al día en los trayectos 
de ida y vuelta al centro educativo, y cinco 
días a la semana. Además, esta conducta se 
lleva a cabo por todos los jóvenes de entre 
5 y 16 años, debido a la escolarización 
obligatoria de éstos. Y, en muchos casos, 
este comportamiento puede ser 
modificable. Desplazarse activamente al 
centro escolar podría garantizar los 
niveles adecuados de actividad física 
diaria,1 una actividad física diaria que se 
propone desde la Organización Mundial de 
la Salud y que conlleva varios beneficios de 
salud en población joven.2,3 De hecho, el 
desplazamiento activo ha sido promovido 
como una de las "7 mejores inversiones 
que se trabajan por y para la actividad 
física".4 

2. Desplazamiento activo al centro 
escolar: Patrones. 

A pesar de la importancia que puede 
tener este desplazamiento activo, estudios 
internacionales de carácter longitudinal 
sugieren que ha habido una disminución 
de los desplazamientos activos al centro 
escolar en niños y adolescentes en las 
últimas décadas. Así se ha constatado en 

países tales como  Estados Unidos,5,6 
Australia,7,8 Canadá,9 Brasil,10 Inglaterra,11 
o incluso España.12 Por ejemplo, los 
escolares de Estados Unidos de entre 5 y 
18 años, en 2001 sólo el 16% de ellos 
realizaba el trayecto caminando o en 
bicicleta frente al 42% que lo hacía en 
1969.13 Y 8 años más tarde, en 2009, 
únicamente el 13% se desplazaban 
andando o en bicicleta al centro escolar, 
frente al 46% en 1969.14 Este descenso en 
el desplazamiento activo se corresponde 
además con el creciente aumento de la 
obesidad infantil. En este sentido, la 
dependencia de un modo pasivo o 
motorizado se ha visto incrementada en 
los países occidentales 15,16, debido a la 
actual adquisición de coches y a la red de 
sistemas de carreteras creadas para 
facilitarlo,17 cuya comodidad ha reducido 
la dependencia de los viajes físicamente 
exigentes mientras aumentaba de manera 
simultánea el tiempo empleado en 
sedentarismo.18  

En España, diversos estudios han 
mostrado los porcentajes de 
desplazamiento activo al centro escolar en 
población joven (<12 años). El estudio 
THAO realizado en diez municipios 
españoles mostró que el 66% los niños se 
desplazaban de forma activa al colegio.19 Y 
más concretamente en Granada, entre un 
49% y un 63% se desplazaron de forma 
activa al colegio.20,21 Por otro lado, un 
estudio realizado en niños de toda España 
(de una provincia de cada comunidad 
autónoma) mostró que el 73% se desplaza 
andando para ir al colegio, pero solo si la 
distancia hasta el mismo es menor a 1 
kilómetro -Estudio ALADINO-.22 En 
relación a los adolescentes (≥12 años), 
entre un 55% y 65% de cinco provincias 
españolas caminaban hasta el 
instituto.23,24 Y más concretamente en 
Granada, un 51% de los adolescentes se 
desplazaron de forma activa -Estudio 
PACO-,21 y tan sólo el 47% de los 
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adolescentes de Barcelona son activos en 
sus desplazamientos al instituto -Estudio 
FRESC-. 25 

A pesar de estos resultados, se necesitan 
estudios que analicen los patrones de 
desplazamiento al centro escolar de los 
niños y adolescentes españoles de mismas 
poblaciones para conocer la evolución de 
dicho comportamiento con la edad. 

3. Desplazamiento activo al centro 
escolar: Implicaciones para la salud. 

La salud es uno de los temas que se 
tratan con especial interés a nivel nacional 
e internacional en la sociedad actual, 
debido a la creciente prevalencia de la 
obesidad en niños y adolescentes en gran 
parte de los países, 26-28 entre los que se 
incluye España.29 De hecho, un gran 
número de muertes provienen por la 
escasa calidad de salud existente en los 
hábitos de vida de las personas o estilos de 
vida poco saludables.30  

Por ello, las tendencias actuales en 
promoción de estilos de vida activos y 
saludables buscan implementar 
estrategias para atenuar problemas como 
el sobrepeso infantil o los bajos niveles de 
condición física y conductas sedentarias 
entre los jóvenes.31 De hecho, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en sus recomendaciones más actuales, 
requiere que los niños y adolescentes 
realicen actividad física moderada-
vigorosa durante 60 minutos cada día. 2,32 
Dado que andar contribuye a un gasto 
energético de 3-4 METs y es considerado, 
por tanto, una actividad de intensidad 
moderada, el desplazamiento activo al 
centro escolar estaría contribuyendo a 
cumplir con las recomendaciones de 
actividad física propuestas. 33 

 Sin duda, la creación de hábitos 
saludables y la posible modificación de 
estos hábitos de actividad física orientada 
a la salud pueden contribuir a una mayor 
calidad de vida en la sociedad y, por qué 
no, a menores gastos en la sanidad. Se sabe 
que estos hábitos empiezan a crearse en la 

infancia y se afianzan en la adolescencia, y 
que pueden tener consecuencias a largo 
plazo para su salud.34 

Y es por esto que el modo de 
desplazamiento que los niños y 
adolescentes utilizan para ir a su centro 
escolar ha sido ampliamente estudiado en 
los últimos años, afirmando estos efectos 
saludables.35 Promocionar entonces 
actividades rutinarias tales como un 
desplazamiento activo desde la infancia, 
puede tener importantes implicaciones y 
beneficios sobre la salud, y supone una 
inmejorable oportunidad para aumentar 
la actividad física diaria36, así como otros 
parámetros relacionados con la salud,37 
con el objetivo de que perdure en la etapa 
adulta.33,38 

De igual manera, promocionar el 
desplazamiento activo al centro escolar 
supone una oportunidad de obtener 
beneficios en el bienestar mental y en 
rendimiento académico y cognitivo de los 
jóvenes,39 y se posibilita además el 
desarrollo de habilidades y relaciones 
sociales40,41 a la vez que se disminuye el 
uso de transportes motorizados, que 
acompaña un ahorro de costes energéticos 
y menor emisión de gases contaminantes 
42 y, por tanto, la mejora de la calidad de 
vida de los jóvenes y de la sociedad en 
general. 

3.1. Salud física 

Si bien ha existido debate sobre si los 
niveles de actividad física han disminuido 
en los últimos 30 años,43 la evidencia 
sugiere que la insuficiente actividad física 
en la niñez y el excesivo tiempo 
sedentario44,45 se asocian 
independientemente con resultados 
negativos en la salud, como la obesidad o 
el riesgo cardiometabólico46,47. Y además 
de observar una disminución de los 
niveles de actividad física y un aumento de 
la prevalencia del sobrepeso entre los 
jóvenes, también se ha observado una 
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disminución de las tasas de ir al centro 
escolar andando y/o en bicicleta.48-50 
Fomentar estilos de vida activos y 
saludables en los jóvenes con el objetivo 
de aumentar la actividad física y reducir el 
tiempo sedentario son prioridades de 
salud pública,51 disminuyendo así el 
sedentarismo y los índices de obesidad.52 
El desplazamiento diario al centro escolar 
puede ser una alternativa, porque 
proporciona una oportunidad para 
aumentar los niveles de actividad física 
diaria53-55 y mejorar la condición física, 
37,56,57. Además, este desplazamiento 
activo reduce el riesgo de obesidad58,59 y 
está relacionado con una composición 
corporal más saludable60-62 y mayores 
niveles de capacidad 
cardiorrespiratoria63,64 (principalmente 
cuando el desplazamiento se realiza en 
bicicleta),6,22,65-67 reconocido éste como un 
convincente marcador de la salud en niños 
y adolescentes.68,69 

Por tanto, incrementar los niveles de 
actividad física diarios, a través de un 
comportamiento como es el 
desplazamiento activo al centro escolar 
(ya sea andando o en bicicleta) puede estar 
asociado a la mejora de la condición física 
general y, por ende, puede repercutir en la 
futura salud de los jóvenes, siendo 
necesarias políticas de salud pública que 
proporcionen ambientes saludables y 
seguros,70 junto a políticas de transporte y 
planificación urbana que faciliten 
desplazamientos activos al centro 
escolar,3 lo que ayudaría a cumplir las 
recomendaciones de actividad física y 
conseguir estos resultados de salud, 
establecidas en 60 minutos semanales de 
actividad física moderada-vigorosa.71 

3.2. Salud mental y rendimiento 
académico/cognitivo. 

La actual literatura científica sugiere 
que la actividad física tiene numerosos 
efectos beneficiosos tanto en el bienestar 
mental16,72 como en el rendimiento 
académico y cognitivo de los niños y 

adolescentes,39,73-76 y más cuando esta 
actividad física sea moderada-vigorosa.77-

79 En particular, un meta-análisis mostró 
que la actividad física tenía un impacto 
significativamente positivo en el 
rendimiento académico y en algunos 
factores cognitivos, tales como el 
coeficiente de inteligencia o la 
comprensión lectora.80  

En este sentido, el desplazamiento 
activo al centro escolar se ha asociado de 
manera positiva al desarrollo y 
rendimiento cognitivo,81 donde las 
adolescentes que van andando al instituto 
tienen un mayor y mejor rendimiento 
cognitivo que las que se desplazan de una 
forma pasiva, ya sea en autobús o en coche. 
Y esta asociación era más fuerte en 
aquellas que emplearon más de 15 
minutos en ir andando a su respectivo 
centro escolar en contra de las que viven 
más cerca y empleaban menos tiempo en 
llegar andando.81 Sin embargo, este 
resultado positivo sólo ocurrió en chicas y 
no en chicos. Por otra parte, un estudio 
también realizado en España, observó que 
el desplazamiento activo al centro escolar 
se asocia inversamente con el rendimiento 
académico de los niños, pero no de los 
adolescentes,82 un hecho que puede ser 
debido a factores socioeconómicos83 y que 
no se tuvieron en cuenta en dicho estudio. 
En Holanda, otro estudio mostró que el 
desplazamiento activo al centro escolar no 
se asociaba significativamente con el 
rendimiento académico de los 
adolescentes. 84 

Los resultados aportados son 
contradictorios y no existe una afirmación 
contundente en cuanto a la asociación del 
desplazamiento activo con el rendimiento 
cognitivo y académico de los jóvenes. Son 
necesarias futuras investigaciones en esta 
temática que incluyan medidas 
cuantitativas de la actividad física durante 
el desplazamiento activo, que ajusten 
estadísticamente por variables 
relacionadas (e.g., variables 
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socioeconómicas) y cuantifiquen el 
rendimiento académico con test 
estandarizados. 

3.3. Salud social y ambiental. 

El desplazamiento activo está 
recibiendo una creciente atención por sus 
beneficios sociales y ambientales.  

Podemos entender la salud social como 
el estado de bienestar que un estudiante 
tiene de acuerdo a las condiciones de su 
entorno, acorde a las circunstancias que le 
rodea y que condiciona su bienestar 
general. Diversos estudios concluyen que 
existe asociación entre el desplazamiento 
activo y la salud social. El establecimiento 
de interacciones sociales se asocia 
positivamente con la práctica de actividad 
física de intensidad moderada a 
vigorosa.85 Asimismo, el entorno social 
tiene un efecto sobre la decisión de 
realizar el desplazamiento al centro 
escolar de forma activa, como puede ser la 
presencia de calles peatonales.85-87 Se 
puede entonces interpretar con la 
evidencia en la literatura científica que el 
desplazamiento activo al centro escolar 
posibilita el desarrollo de habilidades 
sociales40,88 y de relaciones sociales entre 
los jóvenes,41 de manera que los que se 
desplazan con amigos son más propensos 
a participar en este desplazamiento activo 
al centro escolar que sus homólogos, y esto 
posibilita y contribuye a que el resto de los 
jóvenes del vecindario también se 
desplacen de forma activa juntos hacia el 
centro escolar. Este apoyo social es clave 
en el fomento de los desplazamientos 
activos. 

Por otro lado, según la OMS, la salud 
ambiental comprende aquellos aspectos 
de la salud humana, incluida la calidad de 
vida y el bienestar social, que son 
determinados por factores ambientales, 
físicos, químicos, biológicos, sociales y 
psico-sociales.  

La actual adquisición de coches y la 
vasta red de sistemas de carreteras para 
facilitarlos afectan negativamente a la 
salud pública a través de la contaminación 
del aire, ruido, emisión de gases de efecto 
invernadero y aumenta los peligros del 
tráfico.17 Entonces, la preocupación por el 
cambio climático o la mejora de la 
seguridad vial y el acceso a los servicios,89 
y el minimizar los medios de transporte 
pasivos o motorizados contribuyen a una 
menor emisión de gases nocivos para el 
ambiente,17,42,90 sirviéndonos de soporte y 
preservación de un desarrollo sostenible. 
Esto ha llevado a que las políticas de 
transporte se orienten hacia el fomento de 
estos modos de transporte más 
sostenibles.  

Consecuentemente con todo lo anterior, 
el desarrollar un desplazamiento activo al 
centro escolar entre los jóvenes producirá 
una mejora de la calidad de vida de la 
sociedad en general, que acompañará a un 
ahorro de costes energéticos y de gastos 
de salud.91 De hecho, los resultados de un 
estudio exploratorio de casos sugiere que 
las decisiones de un cambio de modo 
pasivo a activo están asociadas a cambios 
ambientales percibidos.48 

4. Desplazamiento activo al centro 
escolar: Determinantes. 

El modo de desplazamiento que los 
niños y adolescentes utilizan para ir a su 
centro escolar está influenciado por 
determinantes económicos, sociales, de 
salud y ambientales.92,93 Y son numerosos 
los estudios que han analizado qué 
determinantes pueden afectar a la 
realización (o no) de un desplazamiento 
activo al centro escolar en los jóvenes55,94-

97 y, además, aumentarlo y mantenerlo 
como hábito.98 

Siguiendo los modelos propuestos por 
Mandic y colaboradores99 y Yu & Zhu100 
(Figura 1), algunos de estos 
determinantes están relacionados con 
factores personales como lo son las 
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variables familiares101 o las barreras 
percibidas,102,103 factores sociales como los 
recursos económicos o el apoyo social o 
compañerismo,104,105 y también factores 
ambientales como lo son la distancia, el 
área de residencia, el tráfico o la 
seguridad.94,99,106,107 Y todos ellos pueden 
favorecer o dificultar el adoptar un 
comportamiento de desplazamiento 
activo al centro escolar. De hecho, un 
estudio determinó cuales son las 
principales variables que determinan un 
desplazamiento activo al centro escolar, 
siendo estos la distancia, la economía 
familiar, el temor/preocupación al tráfico, 

la delincuencia, y las actitudes y horarios 
de los padres y madres,108 y todos estos 
determinantes son influyentes y 
complejos a la hora de elegir un modo de 
desplazamiento activo al centro 
escolar.70,109 Comprender y analizar los 
factores que influyen en las opciones de 
desplazamiento entre los jóvenes en un 
contexto local permitirá a diseñadores de 
urbanismo y promotores de salud crear 
políticas educativas para abordar las 
barreras que impiden un desplazamiento 
activo al centro escolar y reducir la 
dependencia del transporte motorizado en 
estas edades.

 
 
 

 
Fig. 1. Marco conceptual para la toma de decisiones sobre las opciones de transporte al instituto en 

niños y adolescentes. Adaptado de Mandic et al., 2015, Yu & Zhu, 2016. 
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4.1. Factores personales 

Los factores personales son los 
comportamientos familiares (actitudes 
previas, actividad laboral y modo de 
desplazamiento al trabajo de los padres), 
las variables sociodemográficos (edad y 
sexo) y motivaciones o barreras 
percibidas (de padres e hijos).99 Y las 
barreras percibidas se refiere al nivel 
estimado de dificultad o reto de una 
persona relacionado con los obstáculos 
personales, ambientales, sociales y 
políticos que se encuentra para realizar un 
desplazamiento activo al centro escolar. 
En cualquier caso, la edad y el sexo son 
factores no-modificables, pero que resulta 
importante estudiarlos para tener en 
cuenta los grupos de mayor riesgo de 
inactividad o sedentarismo desde el punto 
de vista del desplazamiento y diseñar las 
intervenciones con especial énfasis en 
estos grupos de sexo y edad más inactivos. 

Mientras, las otras variables son 
susceptibles de modificarse y pueden 
servir de guía para el diseño de programas 
de intervención al respecto. Sin embargo, 
los comportamientos de las familias no 
son homogéneos en un mismo contexto 
geográfico, y sus decisiones sobre un 
modo u otro de desplazamiento de los 
hijos difieren dependiendo del área/zona 
en la que residen.86,102,110 Y aunque los 
jóvenes muestren preferencias por un 
desplazamiento activo, normalmente 
están limitados por las normas familiares 
y son los padres quienes toman la decisión 
final.108 En este sentido, un estudio 
realizado en Estados Unidos mostró que 
los niños menores de 15 años tenían 
menos probabilidad de ir andando al 
colegio cuando sus madres se desplazaban 
a su trabajo por la mañana.111 Por otra 
parte, un estudio realizado en Portugal105 
y otro en Australia112 mostraron que la 
mayoría de los estudiantes adolescentes 
se deciden por un desplazamiento activo 
para la vuelta desde el centro escolar hasta 
sus domicilios, y que esto podía ser debido 
a que los padres encuentran más fácil 

dejar a sus hijos en el instituto que 
recogerlos a la salida del mismo, debido al 
trabajo o al propio horario de cada centro 
escolar.  

Y para estudiar esto, dado que parece no 
existir evidencia en la literatura 
contextualizada en jóvenes españoles 
acerca de la relación del desplazamiento 
activo al centro escolar con el modo de 
desplazamiento al trabajo de los padres, se 
realizó el Estudio I. 

Por otro lado, la edad99,107 y el sexo41,113 
de los jóvenes son características 
personales que se han demostrado como 
factores influyentes del desplazamiento 
activo al centro escolar, donde los 
adolescentes y el sexo masculino parecen 
tener mayor probabilidad de realizar su 
desplazamiento a la escuela de forma 
activa en comparación con los niños y el 
sexo femenino. De hecho, recientes 
estudios sobre la movilidad infantil, 
afirman que varias de las influencias sobre 
el resultado de los desplazamientos al 
centro escolar de los jóvenes son 
moderadas por la edad de los mismos,94,106 
edad que se reconoce como un efecto 
potencial en la decisión final por un modo 
u otro de desplazamiento al centro 
escolar.41,93 

 
Imagen 1. Desplazamiento activo en un colegio de 

Zaragoza, España. (Fuente: www.avparquegoya.es). 

Y junto con el factor edad podemos 
relacionar el concepto de independencia 
para la movilidad, el cual se ha definido 
como la "libertad de viajar por su propio 
barrio o ciudad sin la supervisión de un 
adulto",114 y que puede mejorar su auto-
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Imagen 2. Niños solos en bici al cole, Zaragoza, 
España. (Fuente: STARSMadrid). 

eficiencia83 y su autonomía115. De hecho, el 
incremento en el uso del coche como el 
modo de desplazamiento más “natural” 
para los niños han resultado en una menor 
independencia para la movilidad para 
ellos.116 Por esta razón, los jóvenes con 
acceso a experiencias de autonomía en 
tareas de actividad física diaria (como 
puede ser el desplazamiento activo al 
centro escolar), tienen una oportunidad 
para mejorar su autonomía, cualidad que 
ha mostrado tener efectos significativos en 
la los niveles de actividad física.40,100,117-119 
Sin embargo, y a pesar de todos estos 
estudios que atienden y relacionan edad 
con autonomía, se desconoce cómo el 
modo de transporte de los niños y 
adolescentes españoles cambia con 
respecto a la edad, respondiendo a esto el 
Estudio II. 

4.2. Factores sociales 

Los factores sociales hacen referencia al 
apoyo social hacia un desplazamiento 
activo, es decir, al apoyo familiar y de la 
sociedad, a las relaciones sociales que se 
producen entre los jóvenes debido a este 
comportamiento, y a los recursos 
socioeconómicos familiares.  

El desplazamiento activo de los 
estudiantes a sus respectivos centros 
escolares está relacionado con factores 
sociales como lo es el 
compañerismo,20,104,120 que puede 
contribuir a que el resto de los jóvenes de 
un mismo vecindario también se 
desplacen de forma activa y juntos hacia su 
respectivo centro escolar, favoreciendo así 
las relaciones sociales entre los jóvenes,41 
e incentivándose en este comportamiento 
de forma muta. 

Y de estos factores sociales hay que 
destacar los factores socioeconómicos. La 
relación del desplazamiento activo al 
centro escolar con los factores 
socioeconómicos familiares se ha 
analizado en numerosos países, tales como 
Australia,70 Canadá,121,122 Filipinas,123 
Estados Unidos,124 Suiza,125 Portugal105 e 

incluso España.23 Además, un estudio lo 
analiza en diferentes contextos 
geográficos de Europa, Asia y Oceanía.126 
Todos estos estudios observaron altos 
niveles de desplazamiento activo al centro 
escolar en niños y adolescentes con un 
nivel socioeconómico bajo. Además, los 
niños de grupos socioeconómicos más 
bajos son más propensos a usar opciones 
de transporte activo debido al acceso 
limitado de los padres a los vehículos 
motorizados,108,124 asociándose de igual 
manera un transporte pasivo de los 
estudiantes a las familias con un nivel 
socioeconómico alto.23,127 

En España, se ha estudiado dicha 
asociación en adolescentes del estudio 
AVENA,23 pero no se conocen estudios 
previos contextualizados en niños 
españoles, objetivo que se responde en el 
Estudio I. 

4.3. Factores ambientales 

Existe evidencia de que las 
percepciones de seguridad (como puede 
ser la preocupación de los padres sobre el 
peligro y el tráfico), se asocian 
negativamente al desplazamiento activo al 
centro escolar de sus hijos,100,128,129 y las 
percepciones del medio ambiente 
(características físicas del trayecto de casa 
al colegio como puede ser la distancia), son 
variables muy específicas de cada país y 
área geográfica e influyen de manera 
significativa a la hora de realizar un 
desplazamiento activo de los estudiantes 
al centro escolar.70,94,130 Y a esto hay que 
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sumarle la influencia de otros factores 
ambientales físicos como el diseño 
urbanístico y de carreteras o la 
climatología.131 Además, las políticas e 
infraestructura que mejoren el acceso 
para un tipo de desplazamiento suelen ir 
enfocadas particularmente al tráfico de 
vehículos motorizados, lo que puede crear 
también barreras para aquellos que se 
desplazan en otros medios, ya sea en 
autobús, bicicleta o andando. 

A nivel internacional, en Suiza,125 en 
Australia70,132 y más recientemente en 
Estados Unidos,133 se ha estudiado la 
relación entre el modo de desplazamiento 
con diversos factores ambientales, 
afirmando que los entornos que 
favorezcan un desplazamiento andando 
tanto alrededor de los domicilios como en 
el camino de casa al centro escolar (e.g., 
seguridad peatonal, aceras y pasos de 
peatones bien delimitados, conectividad 
de las calles, carriles bici, densidad 
residencial), se asocia positivamente con 
un desplazamiento activo al centro 
escolar. Varias revisiones sistemáticas 
reafirman y consolidan esta idea.96,134 Un 
estudio reciente realizado a nivel nacional, 
confirma que los principales 
inconvenientes que encuentran los padres 
de los niños son el tráfico y la peligrosidad 
de las intersecciones, mientras que para 
los padres de los adolescentes son la 
delincuencia y la distancia hasta el centro 
escolar. 21  

Todas estas asociaciones están 
moderadas o influenciadas por la distancia 
existente de casa al centro escolar de los 
jóvenes;129,135,136 una distancia que se ha 
visto aumentada en las últimas décadas 
junto con el aumento de la dependencia 
del transporte motorizado.49 Son pues 
numerosos los estudios que han 
demostrado que la distancia existente 
entre el domicilio y el centro escolar de los 
estudiantes (niños y adolescentes) es el 
mayor predictor del desplazamiento al 
centro escolar y el factor más 
determinante para realizar este 

desplazamiento de forma activa,55,70,136,137 
donde las distancias más cortas se asocian 
con mayores porcentajes de 
desplazamiento activo, o lo que es lo 
mismo, cuanto menor es la distancia, 
mayor es la probabilidad  de realizar este 
desplazamiento andando.99,134,138 De 
hecho, los estudios de Hume en 2009 y de 
Panter en 2013, mostraron que los niños 
que viven a menos de 1 km de su escuela 
tenían más probabilidades de decidirse 
por un desplazamiento activo y, lo que es 
más importante, de mantenerlo o incluso 
con mayor probabilidad de que éste 
aumentara.129,139 De hecho, el uso del 
coche y el transporte público se 
incrementa significativamente a medida 
que los trayectos hasta la escuela se hacen 
más largos en distancia.140 

De igual manera, existe evidencia de la 
distancia actual que los jóvenes están 
dispuestos a realizar andando hasta su 
centro escolar. Se ha considerado una 
distancia aceptable para realizar un 
desplazamiento activo al centro escolar de 
entre 760 y 1500 m en niños 
australianos,141 de 1500 m en niños 
belgas,138 de 2000 m en adolescentes 
belgas142 y de 2400 m en adolescentes 
irlandeses.143  Y en este sentido, la 
proximidad de los centros escolares a los 
barrios y zonas residenciales es crítica 
para formar actitudes favorables de los 
padres hacia un desplazamiento andando 
o en bici de sus hijos.144 

Por otro lado, el área de residencia 
(urbana y rural) podría ser un factor 
ambiental que se relaciona con el 
desplazamiento activo al centro escolar. 
Estudios en la temática sugieren que los 
jóvenes que viven en áreas rurales son 
menos activos que aquellos que viven en 
áreas urbanas.141,145,146  

Sin embargo, los estudios focalizados en 
la distancia que potencialmente podrían 
realizar andando los jóvenes españoles 
hasta su centro escolar son escasos y 
podrían diferir con la edad y por la zona de 
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residencia (urbana vs. rural), abordándose 
esto en el Estudio III. 

5. Desplazamiento activo al centro 
escolar: Intervenciones para 
potenciarlo. 

Los esfuerzos encaminados a aumentar 
el predominio de un desplazamiento 
activo a nivel escolar requieren de 
estudios que sirvan de base para el 
desarrollo de intervenciones detalladas. 
Atendiendo entonces a que el 
desplazamiento activo al centro escolar es 
un comportamiento complejo, 
influenciado por multitud de factores y 
asumiendo que el ir andando o en bicicleta 
hasta el centro escolar tiene múltiples 
beneficios a diferentes niveles socio-
personales, ambientales, y para la salud 
pública,60,99,147 es de interés por tanto 
determinar estos factores que afectan o 
benefician el comportamiento de 
desplazarse activamente al centro escolar 
en cada contexto. Esto nos permitirá 
entender de forma precisa la integración 
de este comportamiento como un hábito 
diario y poder plantear así estrategias 
efectivas que promuevan que este 
desplazamiento se realice 
predominantemente de forma activa. 

Para todo ello, se requieren estudios de 
intervención que favorezcan la 
adquisición de un modo de 
desplazamiento activo para poder a su vez 
analizar los efectos y causas de los factores 
que pueden influenciar este 
comportamiento. Sin embargo, una 
revisión sistemática sobre los estudios de 
programas de intervención para fomentar 
el desplazamiento activo al centro escolar, 
manifiesta escasez y baja calidad de los 
estudios hasta ahora publicados.148 En 
esta revisión se indican además tres de los 
factores que se deberían considerar como 
claves e indispensables para crear y 
desarrollar propuestas de intervención en 
referencia al desplazamiento activo: los 
padres, el centro escolar y el vecindario o 

zona de residencia. Junto a esta revisión, se 
destacó la importancia de usar 
intervenciones multidisciplinares, es 
decir, colaboraciones entre las diferentes 
partes interesadas para abordar los 
factores ambientales, sociales y 
personales.100 Algunas de las propuestas 
surgidas hasta la fecha son las iniciativas 
de Safe Routes to School (SRTS),6,149 
Walking School Bus (WSB),150 o el 
Ride2School Program, derivado del 
Bycicling Western Australia (BWA). Todas 
éstas se han llevado a cabo con el objetivo  
de incrementar los desplazamientos 
activos (andando y/o en bicicleta), 
mostrándose algún éxito, aunque aún algo 
limitado.148 Junto a esto, estudios 
preliminares de “pedibus escolar” (grupo 
de estudiantes que caminan al centro 
escolar acompañados de uno o más 
adultos) sugieren que éstos incrementan 
los porcentajes de desplazamiento activo 
al centro escolar.151-153 Recientemente y 
en población española, se ha realizado una 
intervención escolar en desplazamiento 
activo al colegio en niños de 8 a 11 años, 
con el alentador resultado del aumento 
(aunque pequeño) de los porcentajes de 
desplazamiento en bicicleta al colegio, 
pero no así en el desplazamiento 
andando.154  

Actualmente, siendo producto de este 
trabajo, se encuentra en ejecución el 
Proyecto PACO “Pedalea y Anda al Cole” 
(iniciado el 1 de enero de 2017), 
perteneciente al Grupo de investigación de 
la Universidad de Granada, PROFITH 
(PROmoting FITness and Health through 

Imagen 3. Por una ciudad más saludable, 
"Ciclorecreovía" en Santiago de Chile. 
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physical activity). Este proyecto se focaliza 
en el diseño de instrumentos e 
intervenciones para aumentar el 
desplazamiento activo al centro escolar 
involucrando: 

1. A los estudiantes para promocionar el 
desplazamiento andando y en bicicleta al 
centro escolar y mejorar las percepciones 
de los niños y adolescentes sobre su ruta 
de casa al centro escolar. Para ello se está 
diseñando una aplicación para 
dispositivos móviles “Mystic school” que 
busca fomentar los desplazamientos a pie, 
y lecciones prácticas de uso y manejo de la 
bicicleta llamadas “Bikeability”, la cual 
busca fomentar los desplazamientos en 
bicicleta. 

2. A los padres, para mejorar las 
percepciones de seguridad de la ruta de 
sus hijos, a través del diseño de una 
aplicación móvil denominada “Rutas 

seguras”. Dicha herramienta ayudará a los 
padres a encontrar la ruta segura desde el 
domicilio al centro escolar. 

3. Y a los centros escolares y la comunidad 
educativa, utilizando estas redes como 
base para aplicar las herramientas 
diseñadas.  

A pesar de todo, se necesitan más 
estudios que evalúen el efecto a medio y 
largo plazo de las intervenciones basadas 
en una promoción del desplazamiento 
activo al centro escolar en niños y 
adolescentes españoles. 

Imagen 4. Logo del Proyecto PACO. 



  

 



 

 

  



 

 

 

 
III 

 
Hagas lo que hagas, hazlo bien.  

(Abraham Lincoln)

Objetivos/ Aims 
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OBJETIVOS 

General: 

El objetivo general de la presente Tesis Doctoral fue, a través de tres estudios 
transversales, conocer y estudiar los patrones de desplazamiento al centro escolar en niños 
y adolescentes españoles, analizando qué determinantes familiares, sociales y ambientales 
pueden afectar a la realización de este desplazamiento de forma activa al centro escolar en 
los jóvenes españoles. 

Por tanto, para responder a estos objetivos generales, se presentan tres estudios. 

Específicos: 

I. Analizar la asociación de factores familiares (actividad laboral y modo de 
desplazamiento al trabajo de padre y madre) y factores ambientales (distancia y 
tiempo del trayecto al colegio) con el modo de desplazamiento al colegio de los niños 
(Estudio I). 

II. Describir los patrones del desplazamiento al centro escolar en niños y adolescentes 
(de 3 modos de desplazamiento: activo -andando-, transporte privado -coche- y 
transporte público -autobús-), y examinar las diferencias de los modos de transporte 
en función de la edad (Estudio II). 

III. Analizar la asociación existente entre la distancia de casa al centro escolar y el modo 
de desplazamiento de los escolares (activo vs. pasivo) e identificar la distancia que 
los jóvenes españoles están dispuestos a realizar andando hasta sus respectivos 
centros escolares, atendiendo al sexo y área de residencia (Estudio III). 
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AIMS 

Overall: 

The overall aim of the current PhD Thesis was, through three cross-sectional studies, to 
examine and analyze the patterns of commuting to and from school in Spanish children and 
adolescents, by studying the determinants that can influence in the mode of commuting to 
school by an active mode, associated to several family, social and environmental factors. 

Therefore, to achieve this overall aim, three studies were conducted. 

Specific: 

I. To analyze the associations between family factors (parents’ occupational activity 
and parents’ mode of commuting to work) and environmental factors (distance and 
time to go to school) with the mode of commuting to school of their children (Study 
I). 

II. To describe the patterns of commuting to and from school in children and adolescents 
(focusing on three modes: active -walking-, private transport -car-, and public 
transport -bus-), and to examine differences in the modes of commuting to and from 
school according to age groups in youths from Spain (Study II). 

III. To analyze the association between the distance from home to school and mode of 
commuting to school (i.e., active vs passive) and to identify the threshold distance 
below which young people are more likely to walk to school and whether such aims 
differs by gender and area of residence (Study III). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  
 
 
 

  



 

 

 

 
IV 

 
Es de sentido común elegir un método y probarlo. Si falla, admitirlo francamente 

y probar con otro. Pero, sobre todo, intentar algo.  
(Franklin D. Roosevelt) 

 
 
 

Método 
 



 

 



_______________________________________________________________________________________________  Método 
 

International Doctoral Thesis | 59 

MÉTODO

En esta sección se desarrolla el método 
para cada uno de los tres estudios 
realizados en la presente Tesis Doctoral. 
Toda la recogida de datos se realizó a 
través de cuestionarios que se pasaron en 
horario escolar. Las medidas de cada 
estudio se tomaron en diferentes épocas, 
años y ciudades.  

Cada estudio se llevó a cabo siguiendo 
la normativa legal vigente española que 
regula la investigación en humanos. Por lo 
que previamente al inicio de este plan de 
tesis y de los estudios realizados se obtuvo 
la certificación del Comité Ético de la 
Universidad de Granada, España, que 
aprobó el estudio, diseño y el protocolo y 
procedimiento de consentimiento 
informado (referencia número 817) 
(Anexo I). 

Cada centro escolar involucrado en los 
estudios, así como sus familias, 
directores/as y el profesorado de cada 
centro, fueron informados sobre la 
naturaleza y el propósito del mismo, 
mediante un escrito, adjunto al 
cuestionario (Anexo II). Junto a esto, (para 
los Estudios II y III), se facilitó un 
documento al profesorado en el que se 
incluía el protocolo de actuación para que 
los alumnos rellenaran correctamente los 
cuestionarios (Anexo III). Además, cada 
centro escolar desarrolló el proceso de 
requerimiento para informar a los 
estudiantes y sus familias, quienes 
firmaron el consentimiento informado 
donde aceptaban colaborar en el proyecto 
y autorizaban la participación de sus hijos 
en el estudio (Anexo IV). 

 En la Tabla 1 se puede consultar un 
resumen del método utilizados en cada 
uno de los estudios, detallándose a 
continuación los participantes, diseño e 
instrumento y el análisis estadístico para 
cada uno de los tres estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Investigador y escolares durante la toma de 
datos con cuestionarios. 
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Tabla 1. Resumen de los métodos utilizados para cada estudio. 

Estudio Año y lugar Participantes Diseño Instrumentos Variables Análisis estadístico 

I. Factores 
familiares que 
influyen en el 
desplazamiento 
activo de los niños 
españoles. 

Curso 
académico 
2010/2011 

Granada 

N = 721 familias Transversal 
Cuestionario en 

papel auto-
administrado. 

Modo y frecuencia del 
desplazamiento al colegio de 
los niños; distancia y tiempo 

del trayecto; factores 
familiares (modo de 

desplazamiento de los 
padres al trabajo, actividad 

laboral) 

Test chi-cuadrado. 
Regresión logística 

binaria (OR) e intervalos 
de confianza (95%). 

II. Modo de 
desplazamiento al 
centro escolar: 
patrones del 
transporte a lo 
largo de la etapa 
escolar. 

Curso 
académico 
2012/2013 

Almería, 
Granada y 

Murcia 

N = 6004 
estudiantes 

Transversal 

Cuestionario en 
papel auto-

administrado 
Google Maps; 
Vía Michelin. 

Modo del desplazamiento al 
centro escolar, datos 
sociodemográficos. 

Distancia (en metros). 

Modelos de regresión 
multinivel 

III. Distancia que 
están dispuestos a 
andar los jóvenes 
desde casa al 
centro escolar. 

Curso 
académico 
2012/2013 

Almería, 
Granada y 

Murcia 

N = 6004 
estudiantes 

Transversal 

Cuestionario en 
papel auto-

administrado; 
Google Maps; 
Vía Michelin. 

Modo del desplazamiento al 
centro escolar, datos 
sociodemográficos. 

Distancia (en metros) 

T de Student  
Test de Mann-Whitney  

Test chi-cuadrado. 
Regresión logística 

binaria (OR) e intervalos 
de confianza (95%).  

Curvas ROC 
OR = Odd Ratio, ROC = Receiver Operation Characteristic. 
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Estudio I – Factores familiares que influyen en el desplazamiento activo 
de los niños españoles 

Participantes 

Los participantes en este estudio fueron 
721 familias (madre o padre sin distinción 
de sexos) del alumnado de Educación 
Primaria Obligatoria (edades 
comprendidas entre 6 y 12 años) de 4 
colegios de la provincia de Granada, 
pertenecientes a 3 municipios diferentes: 
Salobreña (N=276), Huétor-Vega con 2 
centros escolares (N=164 y N=151) y 
Santa Fe (N=130).  El estudio incluyó en el 
análisis sólo aquellas familias con datos 
completos sobre el modo de 
desplazamiento de sus hijos (N=683). Los 
colegios participantes pertenecían a 
municipios integrados en una iniciativa 
del área de Medio Ambiente de la 
Diputación de Granada cuyo objetivo era 
favorecer caminos seguros y saludables al 
colegio en los escolares, sin realizarse un 
muestreo específico de los colegios 
participantes. 

Los directores/as de los centros 
educativos recibieron una hoja 
informativa sobre la naturaleza y 
propósito del estudio. firmando dicho 
documento y aceptando así colaborar en el 
proyecto (Anexo II). Además, las familias 
firmaron un consentimiento informado 
donde autorizaban la participación de sus 
hijos en el estudio (Anexo IV). 

Diseño e instrumento 

Es un estudio transversal, donde se 
utilizó un cuestionario elaborado por la 
Diputación de Granada y Agenda21 
Provincial (Anexo V) que completaron las 
familias en su domicilio (lo completaron 
indistintamente el padre o la madre 
identificando únicamente en el 
cuestionario el nombre familiar). Se 
recabó información sobre la forma de ir al 
colegio de los hijos, datos de la familia 
(como actividad laboral y modo de 

desplazamiento del padre y madre al 
trabajo) y sobre la distancia y el tiempo del 
trayecto al colegio. 

La pregunta de desplazamiento al 
colegio fue: “¿Cómo se desplazan 
preferentemente sus hijos para ir al 
colegio?”; y las opciones de respuesta 
eran: ‘a pie’, ‘bicicleta’, ‘coche usado 
específicamente para llevar a los hijos al 
colegio’, ‘coche usado para dejar a los hijos 
en el colegio de camino que va al trabajo’, 
‘Moto usada específicamente para llevar a 
los hijos al colegio’, ‘Moto para dejar a los 
hijos en el colegio de camino que va al 
trabajo’, ‘Bus del centro escolar’ y ‘Bus 
líneas urbanas o interurbanas’. Dicha 
pregunta se categorizó en los modos de 
desplazamiento de: pie, bicicleta, coche, 
moto y bus; y se dicotomizó en activo (a 
pie, bicicleta) vs. pasivo (coche, moto, bus). 
La situación laboral del padre y de la 
madre contemplaba las siguientes 
opciones: ‘Ocupado/a’, ‘En paro’, 
‘Estudiante’, ‘Amo/a de casa’ y 
‘Jubilado/a’, la cual se dicotomizó en 
ocupado/a vs. desocupado/a. Además, se 
creó una variable que aunaba la actividad 
laboral del padre con actividad laboral de 
la madre con tres categorías: ambos 
trabajan, sólo uno trabaja, ninguno 
trabaja. El modo de desplazamiento al 
trabajo del padre y de la madre 
contemplaba las siguientes opciones: ‘pie’, 
‘bicicleta’, ‘coche’, ‘moto’, ‘bus’, la cual se 
dicotomizó en activo (pie y bicicleta) y 
pasivo (vehículos motorizados). Además, 
se creó una variable que aunaba el modo 
de desplazamiento del padre con el modo 
de desplazamiento de la madre, con tres 
categorías: ambos se desplazan de forma 
pasiva, sólo uno se desplaza de forma 
activa, ambos se desplazan de forma 
activa.  

La variable distancia se recogió con la 
pregunta “Indique una estimación de la 
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distancia que hay entre su domicilio y el 
colegio”. De igual modo se recogió la 
variable tiempo, cuya pregunta fue: 
“¿Cuánto suele durar el trayecto de casa al 
colegio?”, y las opciones de respuesta eran: 
‘<10 min’, ‘Entre 10-15 min’, ‘Entre 15-20 
min’, ‘Entre 20-30 min’ y ‘>30 min’. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se basó en datos 
descriptivos atendiendo a la actividad 
laboral y el modo de desplazamiento al 
trabajo del padre, de la madre y de ambos, 
así como distancia y tiempo en el trayecto 
al colegio de los hijos, y se presentan 
diferenciados para los niños activos y 
pasivos en su desplazamiento al colegio. El 
modo de desplazamiento al colegio en 
función del grupo de edad se estudió 
mediante test chi-cuadrado. Las 
asociaciones de la actividad laboral y 

modo de desplazamiento al trabajo del 
padre y madre, distancia y tiempo al 
colegio con el desplazamiento activo al 
colegio de los hijos se estudiaron con 
regresión logística binaria basada en Odds 
Ratios (OR) e intervalos de confianza 
(95% IC). En dicho análisis, la variable 
dependiente fue el modo de 
desplazamiento de los hijos/as (activo vs. 
pasivo) y las variables independientes 
fueron las mencionadas anteriormente, 
que se analizaron individualmente. Los 
análisis se ajustaron por distancia al 
colegio y por edad, excepto en el análisis 
de la distancia, que se ajustó por edad y 
por la actividad laboral del padre y de la 
madre.  

Todos ellos se llevaron a cabo mediante 
el paquete estadístico SPSS 18.0 con una 
significación de p < 0,05. 
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Estudio II – Modo de desplazamiento al centro educativo: patrones a lo 
largo de la etapa escolar – [Mode of commuting to school: Patterns during 
schooling] 

Participantes 

Para este estudio se invitó a participar a 
niños y adolescentes de entre 7 a 18 años 
de edad, pertenecientes a 39 centros 
escolares del sureste de España (Granada, 
Almería y Murcia). Los centros escolares 
se escogieron como una muestra por 
conveniencia y se incluyeron tanto los 
colegios de Educación Primaria (niños) 
como los institutos de Educación 
Secundaria (adolescentes). Un total de 
6004 estudiantes aceptaron participar, 
cuyos criterios de inclusión fueron: haber 
completado sus datos sobre el modo de 
desplazamiento a su centro escolar (ida y 
vuelta), y proporcionar la información 
sobre sexo, edad y dirección postal de la 
familia, para poder calcular la distancia 
desde el domicilio al colegio o instituto.  

Tras aplicar estos criterios de inclusión, 
la muestra inicial se redujo a 5995 
participantes disponibles para los análisis: 
2990 pertenecían al sexo femenino y 3005 
al masculino; 1291 pertenecían a 
Educación Primaria (niños 7 a 12 años) y 
4704 pertenecían a Educación Secundaria 
(adolescentes de 13 a 18 años). 

Diseño e instrumento 

Los estudiantes completaron un 
cuestionario auto-administrado en papel 
(Anexo VI), con la ayuda del profesor, 
cuyas preguntas se han propuesto como la 
medida más apropiada para preguntar 
sobre el modo de desplazamiento al centro 
escolar después de revisar 158 
estudios.155 Las preguntas fueron: a) el 
modo habitual de desplazarse a la escuela, 
b) el modo habitual de desplazarse desde 
la escuela, c) el modo semanal de 
desplazamiento a la escuela y d) el modo 
semanal de desplazamiento desde la 
escuela, del lunes 19 al viernes 23 de 
noviembre. Las opciones de respuesta 

fueron: a pie, bicicleta, coche, moto, 
autobús, otros (en este caso el modo era 
requerido). 

A partir de la pregunta sobre el modo 
habitual de desplazarse a la escuela y 
desde la escuela, se creó una variable 
tricotómica, donde andar se categorizó 
como “activo", el uso de coche como 
“transporte privado” y el uso del autobús 
como "transporte público". Dado que muy 
pocos estudiantes afirmaron viajar en 
bicicleta o motocicleta (menos del 0,2% y 
0,4%, respectivamente), estos modos se 
excluyeron de los análisis. 
Adicionalmente, con el cuestionario se 
recogió información sociodemográfica 
sobre sexo, edad, ciudad y domicilio 
familiar. 

La medida objetiva de la distancia 
existente entre el domicilio del estudiante 
y el centro escolar se estimó para cada 
participante seleccionando el camino más 
corto entre la dirección del domicilio y la 
escuela usando el software de Internet 
Google MapsTM. Sólo en el caso de que 
Google Maps no reconociera la dirección, 
se utilizó el software Via Michelin para 
localizar la dirección y luego extrapolarla 
manualmente a Google Maps. De acuerdo 
con estudios previos,136,156 se calcularon 
los  deciles de la distancia existente entre 
el domicilio y el centro escolar, y se creó 
una variable categórica de distancia que 
incluía estos puntos. La distancia se recoge 
y expresa en metros. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico se basó en datos 
descriptivos de la muestra en base a 
variables sociodemográficas (edad, sexo y 
distancia) y el modo de desplazamiento al 
y desde el centro escolar para diferentes 
grupos de edad (7-9 años, 10-12 años, 13-
15 años y 16-18 años). Se utilizaron media 
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± desviación típica, Mediana (percentil 
25,75) para variables continuas (edad y 
distancia), porcentajes para variables 
categóricas (sexo, modo de 
desplazamiento al y desde el centro 
escolar). Los análisis se ejecutaron 
separadamente para cada grupo de edad. 

Las asociaciones del modo de 
desplazamiento al y desde el centro 
escolar con los grupos de edad se 
estudiaron usando análisis de modelo de 
regresión multinivel. Éstos reconocen y 
manejan la organización jerárquica y 
ofrecen resultados con una menor 
incidencia de los errores de estimación 157-

159, además de que nos permitió controlar 
el efecto “centro escolar” que se da de 
manera específica para cada estudiante. 

Dada la estructura de nuestros datos, 
se utilizó un modelo de 2 niveles: el 
modo de desplazamiento (activo vs. 
privado, público vs. activo, y público vs. 
privado) se introdujo en el modelo como 
la variable dependiente, y la edad como 
la variable independiente (el grupo de 
referencia fue 7-9 años). El conjunto de 
efectos fijos que se aplican a todos los 
sujetos fueron edad, sexo (masculino vs 
femenino), y distancia de casa al centro 

escolar (variables continuas). Como 
efecto aleatorio se consideró el centro 
escolar siendo el tipo de covarianza 
“Identidad escalada”. Para este estudio 
la variable sexo no fue significativa en el 
análisis de interacciones entre el sexo y 
el modo de desplazamiento (resultados 
no mostrados), pero basándonos en el 
conocimiento existente sobre 
covariables, el modelo de regresión se 
ajustó finalmente también con la 
variable sexo. El modelo se llevó a cabo 
para toda la muestra conjuntamente 
(masculino y femenino se expresan 
juntos). Todas estas variables se fueron 
incluyendo progresivamente en el 
modelo, obteniendo el modelo final. Los 
análisis se realizan y se muestran por 
separados para la ida de casa al centro 
escolar y la vuelta del mismo. Los 
resultados se presentan basados en OR 
e intervalos de confianza (95%). Las 
distribuciones de las variables 
categóricas se compararon por edad 
usando test chi-cuadrado. 

Todos los análisis se llevaron a cabo 
con el programa estadístico SPSS v. 22.0 
estableciendo un nivel de significación 
de p< 0,05. 
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Estudio III – Distancia que están dispuestos a realizar andando los jóvenes 
desde casa al centro escolar – [The threshold distance associated with 
walking from home to school] 

Participantes 

Para este estudio se contó con los 
mismos participantes del Estudio II, que 
fueron 6004 estudiantes de 39 centros 
escolares de Educación Primaria (niños) y 
Educación Secundaria (adolescentes), de 
las provincias de Almería, Granada y 
Murcia. Los criterios de inclusión fueron: 
haber completado sus datos sobre el modo 
de desplazamiento a su centro escolar y 
proporcionar la información de la 
dirección postal de la familia. 

Junto a lo anterior, las localidades 
donde vivían los participantes se 
clasificaron como áreas urbanas ≥ 20000 
residentes y áreas rurales <20000 
residentes.160,161 

Tras aplicar los criterios de inclusión, la 
muestra inicial se redujo a 5998 
participantes: 1291 pertenecían a 
Educación Primaria (que se consideraron 
niños), siendo 662 niñas y 1037 vivían en 
zonas urbanas; 4707 pertenecían a 
Educación Secundaria (que se 
consideraron adolescentes), siendo 2329 
niñas y 3028 vivían en zonas urbanas. 

Diseño e instrumento 

Los estudiantes completaron un 
cuestionario auto-administrado en papel 
(Anexo VI), con la ayuda del profesor, 
cuyas preguntas se han propuesto como la 
medida más apropiada para preguntar 
sobre el modo de desplazamiento al centro 
escolar después de revisar 158 estudios 
155. Las preguntas fueron: a) el modo 
habitual de desplazarse a la escuela, b) el 
modo habitual de desplazarse desde la 
escuela, c) el modo semanal de 
desplazamiento a la escuela y d) el modo 
semanal de desplazamiento desde la 
escuela, del lunes 19 al viernes 23 de 

noviembre. Las opciones de respuesta 
fueron: a pie, bicicleta, moto, coche, 
autobús. A partir de la pregunta sobre el 
modo habitual de desplazarse a la escuela 
y desde la escuela, se creó una variable 
dicotómica, donde andar y bicicleta se 
categorizaron como “activo", y el uso de 
coche, moto o autobús como "pasivo". 
Aquellos alumnos que fueron activos en al 
menos un viaje (hacia o desde la escuela), 
se les categorizó como “activos”. Aquellos 
que fueron pasivos en ambos sentidos 
fueron categorizados como “pasivos”. La 
mayoría de los alumnos activos se 
desplazaban andando (los ciclistas eran 
menos del 0,3% de todos los 
participantes), por tanto, se creó una 
variable dicotómica de “activos a pie y 
pasivos” usando el mismo proceso y 
eliminando a los que se desplazaron en 
bicicleta, para estudiar así la distancia que 
pueden realizar andando. Se obtuvieron 
tres variables de escala calculando el 
número de viajes activos en la semana en 
el camino a la escuela (0 a 5 viajes), en el 
camino de vuelta de la escuela (0 a 5 
viajes) y en la semana (0 a 10 viajes). 
Además, en el cuestionario se recogió 
información sociodemográfica sobre sexo, 
edad, ciudad y domicilio familiar. 

De igual forma que en el Estudio II, la 
medida objetiva de la distancia existente 
entre el domicilio del estudiante y el 
centro escolar se estimó para cada 
participante seleccionando el camino más 
corto entre la dirección del domicilio y la 
escuela usando el software de Google 
MapsTM. La distancia se recoge y expresa 
en metros. 

Análisis estadístico 

Dado que estudios previos han 
demostrado diferencias significativas 
entre niños y adolescentes referidas al 



Active Commuting to School  ______________________________________________________________________________ 

66 | Carlos Rodríguez López 
 

comportamiento de desplazarse 
activamente al centro escolar y sus 
predictores potenciales,130,139,162 los 
análisis estadísticos se llevaron a cabo 
separados por niños y adolescentes. 
Además, resultados preliminares en este 
Estudio II mostraron elevadas diferencias 
significativas entre niños y adolescentes 
para este desplazamiento activo. Las 
asociaciones de características 
demográficas y el modo de 
desplazamiento con el sexo (femenino y 
masculino) y el área de residencia (urbano 
y rural) se estudiaron usando T de Student 
para variables continuas normales, 
pruebas no paramétricas para variables 
continuas no normales (e.g, test de Mann-
Whitney) y test de chi-cuadrado para 
variables categóricas. La influencia de la 
distancia en la asociación entre el modo de 
desplazamiento al centro escolar y sexo y 
área de residencia se estudiaron con 
regresión logística binaria basada en OR e 
intervalos de confianza (95%), separados 
por niños y adolescentes. En dicho análisis, 
el modo de desplazamiento al centro 
escolar (andado vs. pasivo) fue la variable 
dependiente. Sexo y área de residencia se 
incluyeron como las variables 
independientes (variables categóricas de 
exposición) en el Modelo 1 y, 
adicionalmente, la distancia del domicilio 
al centro escolar se incluyó como nueva 
variable en el Modelo 2. Ambos modelos se 
ajustaron por edad y colegio al que 
pertenecían. La distancia “umbral” desde 
casa hasta el centro escolar para los que 

andaban se calculó con análisis de curvas 
ROC, las cuales han sido ampliamente 
utilizadas en diversos campos científicos 
donde la evaluación de la discriminación o 
desempeño de una conducta es motivo de 
interés para los investigadores.163 Las 
variables “distancia” y “centro escolar” se 
incluyeron junto a la variable dicotómica 
“activos andando vs. pasivos”. Esta curva 
nos diferencia el comportamiento entre 
los estados caminante vs. pasivo en 
función de la distancia existente entre la 
casa y el centro escolar, y cuanto mayor es 
el área bajo la curva (AUC) -valores de 0 a 
1-, mayor capacidad discriminatoria tiene 
el test. Usando los datos de sensibilidad y 
especificidad proporcionados por las 
curvas ROC, se calculó el índice de Youden, 
para obtener la distancia exacta que mejor 
discrimina a los participantes “activos” de 
los “pasivos”. Las curvas ROC se calcularon 
por sexo y área de residencia, y 
separadamente para niños y adolescentes. 
Adicionalmente se realizaron dos análisis 
para estudiar si la distancia existente entre 
el domicilio y el centro escolar podría ser 
dependiente de la edad: una prueba no 
paramétrica para la distancia existente del 
domicilio al centro escolar entre niños y 
adolescentes, y curvas ROC por grupos de 
edad en adolescentes (es decir, 12, 13, 14, 
15, 16, 17-18 años de edad).  

Todos los análisis se llevaron a cabo con 
el programa estadístico SPSS v. 21.0 
estableciendo un nivel de significación de 
p< 0,05.
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Una experiencia nunca es un fracaso, pues siempre viene a demostrar algo.  

(Thomas Alva Edison) 
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RESULTADOS 
 
Estudio I – Factores familiares que influyen en el desplazamiento activo 
de los niños españoles. 

 
En la Tabla 2 se presenta la frecuencia 

y porcentajes de las variables estudiadas 
(actividad laboral de padre, de madre y 
ambos, modo de desplazamiento al trabajo 
de padre, de madre y ambos, distancia y 
tiempo en el trayecto al colegio) para la 
muestra total y para los niños activos y 
pasivos en el modo de desplazamiento. 

Un 62,4% de las familias afirmó que sus 
hijos en edad escolar se desplazaban al 
colegio de forma activa (un 62% lo hizo 
andando y tan sólo el 0,3% en bicicleta), y 
el 37,6% de los niños se desplazaron de 
forma pasiva, siendo el transporte pasivo 
más utilizado el coche con un 34% del total 
del alumnado (Figura 2).  

Atendiendo a los grupos de edad, no 
existieron diferencias significativas para 
los modos de andar (p=0,490) y coche 
(p=0,594), siendo el grupo de 10-12 años 
ligeramente más activo que el grupo de 6-
9 años (Figura 3). 

Las asociaciones entre la actividad 
laboral y desplazamiento al trabajo de las 
familias, distancia y tiempo al colegio con 
el desplazamiento activo al colegio se 
expresan en la Tabla 3. No se encontraron 
asociaciones significativas entre la 
actividad laboral del padre y el 
desplazamiento activo de los hijos 
(p=0,42; OR: 1,29; 95% IC: 0,69-2,44). Sí se 
encontró una asociación significativa 
entre la actividad laboral de la madre y el 
desplazamiento activo al colegio de los 
hijos. Pertenecer a una familia con madre 
desocupada se asoció al desplazamiento 
activo al colegio del hijo (p=0,004; OR: 
2,09; 95% IC: 1,27-3,43). Sin embargo, 
cuando era uno de los dos (padre o madre) 
quien se encontraba en paro, o ambos a la 
vez (padre y madre) los que se 
encontraban en paro, la asociación con el 
desplazamiento activo de los hijos 
aumentó (p=0,008; OR: 2,09; 95% IC: 1,21-
3,62 y p=0,023; OR: 2,67; 95% IC: 1,14-
6,23 respectivamente). 

 

Fig. 2. Modo de desplazamiento al colegio. 
 

Fig. 3. Modo de desplazamiento al colegio en 
función de la edad. 
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Se encontraron asociaciones 
significativas entre el modo de 
desplazamiento familiar al trabajo y el 
desplazamiento de los hijos al colegio. 
Pertenecer a una familia con un padre que 
se desplace de forma activa al trabajo se 
asoció al desplazamiento activo al colegio 
del hijo (p=0,029; OR: 2,67; 95% IC: 1,10-
6,46). Dicha asociación fue mayor cuando 
era la madre la que se desplazaba de forma 
activa al trabajo (p<0,001; OR: 6,46; 95% 
IC: 3,10-13,46). Además, cuando era uno 
(padre o madre) o ambos (padre y madre) 
los que se desplazaban de forma activa al 
trabajo, la asociación con el 
desplazamiento activo de los hijos 
aumentó (p<0,001; OR: 6,42; 95% IC: 2,81-
14,65 y p=0,014; OR: 6,30; 95% IC: 1,45-
27,26 respectivamente). 

Vivir a una distancia inferior a 100 
metros del colegio se asoció a un mayor 
desplazamiento activo, comparado con los 
que habitan a más de 1 kilómetro de 

distancia (p<0,001; OR: 82,87; 95% IC: 
25,25-271,95). Cuando dicho parámetro 
se ajustó, además de la edad, por la 
actividad laboral del padre y de la madre, 
los resultados no mostraron grandes 
diferencias respecto a los resultados 
anteriores (p<0,001; OR: 64,88; 95% IC: 
16,85-249,88). 

En la Figura 4 se puede observar que 
un 74% de las familias cuyo padre y madre 
se encontraban desocupados tenían hijos 
activos en el desplazamiento al colegio; y 
un 54% de familias donde ambos padres 
trabajaban tenían hijos con un 
desplazamiento activo al colegio. En la 
Figura 5 se observa que un 80% de las 
familias cuyo padre o madre se desplazaba 
al trabajo de forma activa tenían hijos 
activos en el desplazamiento al colegio; y 
un 44% de familias donde ambos padres 
se desplazaban al trabajo de manera 
pasiva, tenían hijos activos en el 
desplazamiento al colegio. 

 

  

Fig. 4. Porcentaje de hijos activos en función de la 
actividad laboral de los padres.  

(p = 0,004) 

Fig. 5. Porcentaje de hijos activos en función del 
modo de desplazamiento de los padres al trabajo.  

(p < 0,001) 
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Tabla 2. Análisis descriptivo de los factores familiares y los factores ambientales en escolares activos 
y pasivos en el desplazamiento al colegio. 

 

 

 
Niños activos,  

n (%) 
Niños pasivos, 

n (%) 
Total,  
n (%) 

Factores familiares    
Actividad laboral padre    

    Ocupado 259 (79,2) 172 (84,1) 431 (81,3) 
    En paro 49 (15,0) 25 (12,3) 74 (14,0) 
    Estudiante 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,2) 
    Amo de casa 2 (0,6) 0 (0) 2 (0,4) 
    Jubilado 8 (2,4) 5 (2,5) 13 (2,5)  
    Otros 8 (2,4) 1 (0,5) 9 (1,7) 

Actividad laboral madre    
    Ocupada 169 (50,9) 138 (65,1) 307 (56,4) 
    En paro 49 (14,8) 24 (11,3) 73 (13,4) 
    Estudiante 3 (0,9) 2 (0,9) 5 (0,9) 
    Ama de casa 106 (31,9) 45 (21,2) 151 (27,8) 
    Jubilada 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    Otros 5 (1,5) 3 (1,4) 8 (1,5) 

Actividad laboral de padre y madre    
    Ambos trabajan 145 (46,9) 122 (61,3) 267 (52,6) 
    Padre o madre trabaja 123 (39,8) 63 (31,7) 186 (36,6) 
    Ambos desocupados 41 (13,3) 14 (7,0) 55 (10,8) 

Modo de desplazamiento del padre    
    Pie 49 (17,0) 15 (8,2) 64 (13,5) 
    Bicicleta 1 (0,3) 0 (0) 1 (0,2) 
    Coche 184 (63,7) 138 (75,0) 322 (68,1) 
    Moto 45 (15,6) 25 (13,6) 70 (14,8) 
    Bus  2 (0,7) 0 (0) 2 (0,4) 

Modo de desplazamiento de la madre 
    Pie  97 (41,8) 26 (16,0) 123 (31,1) 
    Bicicleta 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
    Coche 98 (42,2) 121 (74,2) 219 (55,4) 
    Moto 3 (1,3) 6 (3,7) 9 (2,3) 
    Bus 27 (11,6) 6 (3,7) 33 (8,4) 

Modo de desplazamiento del padre y madre 
Ambos pasivos 83 (45,9) 104 (79,4) 187 (59,9) 
Padre o madre activo 75 (41,4) 19 (14,5) 94 (30,1) 
Ambos activos 23 (12,7) 8 (6,1) 31 (9,9) 

Factores ambientales    
Distancia al colegio    

    1-100 m 83 (24,1) 4 (2,0) 87 (15,9) 
    101-300 m 82 (23,8) 12 (5,9) 94 (17,2) 
    301-500 m 89 (25,9) 36 (17,8) 125 (22,9) 
    501-1000 m 75 (21,8) 84 (41,6) 159 (29,1) 
    >1001 m 15 (4,4) 66 (32,7) 81 (14,8) 

Tiempo al colegio    
    < 10 min 332 (79,4) 145 (57,5) 477 (71,2) 
    10-15 min 67 (16,0) 67 (26,6) 134 (20,0) 
    > 15 min 19 (4,5) 40 (15,9) 59 (8,8) 
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Tabla 3. Asociaciones entre el desplazamiento activo al colegio y la actividad laboral y modo de 
desplazamiento al trabajo de los padres, distancia y tiempo del trayecto al colegio. 
 

B, beta. OR, odds ratio. m, metros. 
Valores p se resaltan en negrita (< 0,05).   
a Ajustado por distancia y por edad, b Ajustado por eda,; c Ajustado por edad y por actividad laboral de padre y 
madre. 
 

  Desplazamiento al colegio (Activo vs. Pasivo) 

 N B OR 95 % IC p 

Factores familiares      
Actividad laboral padre a      

    Ocupado 309  1 Referencia  
    Desocupado 69 0,259 1,296 0,688-2,442 0,423 

Actividad laboral madre a      
    Ocupada 227  1 Referencia  
    Desocupada 155 0,737 2,091 1,274-3,429 0,004 

Actividad laboral del padre y madre a     
    Ambos trabajan 199  1 Referencia  
    Padre o madre trabaja 128 0,737 2,090 1,208-3,618 0,008 
    Ambos desocupados 41 0,981 2,668 1,143-6,227 0,023 

Modo de desplazamiento del padre a 
   Pasivo 
   Activo 

288 
48 

 
0,982 

1 
2,671 

Referencia 
1,104-6,460 

 
0,029 

Modo de desplazamiento de la madre a 
   Pasivo 
   Activo 

180 
84 

 
1,866 

1 
6,464 

Referencia 
3,103-13,465 

 
<0,001 

Modo de desplazamiento del padre y madre a  
Ambos pasivos 143  1 Referencia  
Padre o madre activo 65 1,859 6,416 2,810-14,649 <0,001 
Ambos activos 20 1,841 6,301 1,456-27,259 0,014 

Factores ambientales      
Distancia al colegio b 

   1001-5000 m  
   501-1000 m  
   301-500 m 
   101-300 m 
   1-100 m 

 
70 

139 
110 
81 
71 

 
 

1,430 
2,598 
3,542 
4,417 

 
1 

4,177 
13,430 
34,536 
82,866 

 
Referencia 

2,059-8,473 
6,326-28,512 

13,917-85,703 
25,250-271,948 

 
 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

Distancia al colegio c 
   1001-5000 m  
   501-1000 m  
   301-500 m 
   101-300 m 
   1-100 m 

 
62 

115 
86 
59 
46 

 
 

1,408 
2,603 
3,262 
4,173 

 
1 

4,089 
13,509 
26,098 
64,881 

 
Referencia 

1,916-8,727 
5,916-30,844 
9,611-70,865 

16,846-249,879 

 
 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
<0,001 

Tiempo al colegio a 
    > 15 min 
   10-15 min 
   < 10 min 

 
34 
93 

336 

 
 

0,256 
0,361 

 
1 

1,292 
1,434 

 
Referencia 

0,499-3,347 
0,580-3,549 

 
 

0,597 
0,435 
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Estudio II – Modo de desplazamiento al centro educativo: patrones a lo 
largo de la etapa escolar – [Mode of commuting to school: Patterns during 
schooling]

En la Tabla 4 se presentan las 
características descriptivas de la muestra 
de este estudio en base a las variables 
sociodemográficas (edad, sexo y distancia) 
y el modo de desplazamiento al y desde el 
centro escolar. Para el trayecto de ida al 
centro escolar, el 55% de los niños (media 
aritmética de ambos grupos de edad 
identificados) y cerca del 56% de los 
adolescentes (media aritmética de ambos 
grupos de edad identificados) se 
desplazaron andando. Para su trayecto de 
vuelta el 60% de los niños y el 58% de los 
adolescentes se desplazaron andando 
desde el centro escolar. En este sentido, el 
porcentaje de los estudiantes que viajaron 
en transporte privado (coche) es diferente 
para cada grupo de edad: el 35% de los 
niños (media aritmética de ambos grupos 
de edad) y 19% de los adolescentes (media 
aritmética de ambos grupos de edad) lo 
usaron para su trayecto de ida al centro 
escolar, y un 31% de los niños y 17% de los 
adolescentes lo usaron para su trayecto de 
vuelta a casa. Por otro lado, se reportaron 
diferentes resultados para el uso del 
transporte público (autobús): el 9% de los 
niños (media aritmética de ambos grupos 
de edad) y el 24% de los adolescentes 
(media aritmética de ambos grupos de 
edad) lo usaron para el trayecto de ida y un 
9% de los niños y un 25% de los 
adolescentes lo usaron para el trayecto de 
vuelta.  

La Figura 6 muestra los porcentajes de 
uso de cada modo de desplazamiento para 
los trayectos de ida y vuelta al centro 
escolar en función de la edad anual 
cumplida. El porcentaje de activos en la ida 
(entre el 57% y el 65%) fue ligeramente 
inferior que los activos a la vuelta (entre el 
62% y el 65%), y los estudiantes parecen 
ser más activos para su trayecto de vuelta 
del centro escolar en edades tempranas (7 
y 8 años) oscilando ligeramente a medida 

que crecen y aumentando este 
desplazamiento activo desde los 15 años.  

Para el trayecto de ida al centro escolar, 
el desplazamiento activo osciló del 57% al 
65% entre la edad más baja (7-8 años) y la 
más alta (18 años). El desplazamiento en 
autobús aumentó considerablemente de un 
3% para niños de 7-8 años hasta casi un 
30% para adolescentes de 16 años, aunque 
se observó un descenso del 30% al 24% en 
los adolescentes de 17-18 años. El uso del 
coche disminuyó del 40% al 12% desde la 
niñez hasta la adolescencia para el trayecto 
de ida, relacionándose junto a esto el alto 
porcentaje de uso del desplazamiento en 
transporte público conforme crecen en 
edad. 

Para el trayecto de vuelta se observa un 
62% de desplazamiento activo para la edad 
de 7-8 años, el cual parece mantenerse 
posteriormente con la edad (entre el 64% y 
65%), con ligeros descensos a la edad de 12 
años, observándose a su vez que a estas 
edades se produce un aumento en el uso del 
transporte público. El desplazamiento en 
autobús aumentó de un 3% para niños de 
7-8 años hasta casi un 30% en los 
adolescentes de 16 años, mostrándose un 
descenso hasta el 20% entre los 
adolescentes de 17-18 años. El uso del 
coche disminuyó considerablemente con la 
edad (35% en niños de 7-8 años hasta un 
14% en adolescentes de 17-18 años), que 
se relaciona con el alto porcentaje de uso 
del desplazamiento en transporte público 
conforme crecen en edad para el trayecto 
de vuelta del centro escolar. 
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Tabla 4. Características descriptivas de las variables sociodemográficas (edad, sexo, distancia) y modo de desplazamiento al y desde el centro escolar 
en niños y adolescentes. 

a Expresado como media±DT 
b Expresado como Mediana (percentil 25, 75).  

 
 
 

     Children  Adolescents 
   Total  7-9 years old 10-12 years old  13-15 years old 16-18 years old 

  N n (%)  N n (%) N n (%)  N n (%) N n (%) 

Edad (años) a  5995 13,35 ± 2,2  646 8,9 ± 0,6 1603 11,9 ± 0,9  3310 14,5 ± 0,8 436 16,7 ± 0,6 

Sexo Masculino  
5995 

3005 (50,1)  
646 

305 (47,2) 
1603 

792 (49,4)  
3310 

1661 (50,2) 
436 

247 (56,7) 

Femenino  2990 (49,9)  341 (52,8) 811 (50,6)  1649 (49,8) 189 (43,3) 

Distancia (m) b  5762 900 (500,2100)  632 600 (350,1200) 1523 800 (450,1800)  3195 1000 (550,2700) 412 1200 (612,3575) 

Modo de 

desplazamiento 

AL centro 

escolar 

Andando   3336 (55,6) 

 

368 (57,0) 867 (54,1) 

 

1859 (56,1) 242 (55,5) 

Bicicleta   20 (0,3) 1 (0,2) 6 (0,4) 9 (0,3) 4 (0,9) 

Coche  5995 1553 (25,9) 258 (39,9) 490 (30,6) 738 (22,3) 67 (15,4) 

Moto   23 (0,4) 2 (0,3) 6 (0,4) 13 (0,4) 2 (0,5) 

Bus   1063 (17,7) 17 (2,6) 234 (14,6) 691 (20,9) 121 (27,8) 

Modo de 

desplazamiento 

DESDE el centro 

escolar 

Andando   3526 (58,8) 

 

403 (62,4) 932 (58,1) 

 

1946 (58,8) 245 (56,2) 

Bicicleta   15 (0,3) 0 (0,0) 4 (0,2) 8 (0,2) 3 (0,7) 

Coche  5995 1330 (22,2) 224 (34,7) 427 (26,6) 612 (18,5) 67 (15,4) 

Moto   22 (0,4) 3 (0,5) 4 (0,2) 12 (0,4) 3 (0,7) 

Bus   1102 (18,4) 16 (2,5) 236 (14,7) 732 (22,1) 118 (27,1) 
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Valores p se calcularon mediante test chi-cuadrado. 
Valor p para la IDA al centro escolar entre activo vs. pasivo y edad p <0,001; entre público vs. activo y edad, p <0,001; entre público vs. privado y edad, p <0,001.  
Valor p para la VUELTA desde el centro escolar entre activo vs. pasivo y edad p <0,001; entre público vs. activo y edad, p <0,001; entre público vs. privado y edad, p<0,001. 

 

Fig. 6. Porcentajes de los modos de desplazamiento al y desde el centro escolar a lo largo de la etapa escolar. 
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Las asociaciones entre cada modo de 
desplazamiento y el trayecto de ida y de 
vuelta se muestran en la Tabla 5. Los 
análisis de modelo multinivel ajustados 
por sexo, distancia y centro escolar, 
presentaron similares tendencias a lo 
reflejado en los datos descriptivos. Los 
adolescentes de 16-18 años fueron más 
activos (a pie) en su desplazamiento que 
los niños de 7-9 años para el trayecto de 
ida al centro escolar (p<0,001; OR: 3,65; 
95% IC: 2,21-6,03) comparado con el 
transporte privado (coche), y esta 
asociación se mantuvo similar para el 
trayecto de vuelta a casa (p<0,001; OR: 
2,79; 95% IC: 1,68-4,64). Atendiendo al 
transporte público (autobús), la edad 
adolescente se asoció a un mayor uso del 
mismo en el trayecto de ida al centro 
escolar (p<0,001; OR: 6,09; 95% IC: 2,46-
15,08) comparado con el transporte 
privado (coche), y esta asociación se 

mantuvo similar para el trayecto de vuelta 
(p<0,001; OR: 5,08; 95% IC: 2,15-11,99). 
Para la asociación entre el uso de 
transporte público y el uso del transporte 
privado, se observaron menores 
probabilidades de realizar un 
desplazamiento al centro escolar en 
transporte público en niños de 7 a 9 años 
comparados con los adolescentes de 16-18 
años, aunque este resultado no fue 
significativo. En general, los modos activo 
y público son estadísticamente 
significativos en relación al transporte 
privado para las edades 13-15 y 16-18 
años, comparado con las edades jóvenes 
de 7-9 años. Además, se puede observar 
que existen mayores valores de OR de 
desplazarse activamente a pie respecto a 
usar el transporte privado en el trayecto 
de vuelta a casa que en el de ida al centro 
escolar.  

 
Tabla 5. Modelo de regresión multinivel para las asociaciones entre cada modo de desplazamiento 
al y desde el centro escolar y la edad de los estudiantes. 
 

 Modo de desplazamiento AL centro escolar 
 Activo (vs. Privado)* Público (vs. Activo)* Público (vs. Privado)* 

 OR 95 % IC    p OR 95 % IC p OR 95 % IC    p 

7-9 años 1 Referencia  1 Referencia  1 Referencia  

10-12 años 1,33 0,99-1,78 0,057 1,61 0,62-4,15 0,326 2,27 1,02-5,07 0,044 

13-15 años 1,93 1,36-2,75 <0,001 1,54 0,65-3,65 0,330 3,10 1,34-7,14 0,008 

16-18 años 3,65 2,21-6,03 <0,001 1,61 0,62-4,15 0,250 6,09 2,46-15,08 <0,001 

 
 Modo de desplazamiento DESDE el centro escolar 
 Activo (vs. Privado)* Público (vs. Activo)* Público (vs. Privado)* 

 OR 95 % IC    p OR 95 % IC p OR 95 % IC    p 

7-9 años 1 Referencia  1 Referencia  1 Referencia  

10-12 años 1,35 0,99-1,82 0,054 1,72 0,78-3,79 0,176 2,39 1,12-5,12 0,025 

13-15 años 2,02 1,40-2,91 <0,001 1,84 0,81-4,17 0,146 3,77 1,72-8,29 0,001 

16-18 años 2,79 1,68-4,64 <0,001 1,80 0,73-4,47 0,203 5,08 2,15-11,99 <0,001 

OR, odds ratio. IC, intervalo de confianza. 
Valores p se resaltan en negrita (< 0,05).  
Análisis controlados por centro escolar (efecto aleatorio), sexo y distancia de casa al centro escolar (efectos fijos). 
* El modo de referencia está entre paréntesis.
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Estudio III – Distancia que están dispuestos a realizar andando los jóvenes 
desde casa al centro escolar – [The threshold distance associated with 
walking from home to school] 

En la Tabla 6 se presentan las 
características descriptivas de la muestra 
y las diferencias de las variables 
sociodemográficas y el modo de 
desplazamiento al centro escolar. No hubo 
diferencias significativas entre el 
desplazamiento activo y el sexo, así como 
tampoco entre los niños y adolescentes (si 
bien el sexo masculino fue ligeramente 
más activo en su desplazamiento que el 
sexo femenino, p=0,329). Sí se 
encontraron diferencias significativas 
entre el desplazamiento activo al centro 
escolar y el área de residencia en niños y 
en adolescentes, donde los estudiantes de 
áreas urbanas fueron más activos en su 
desplazamiento que aquellos de las áreas 
rurales (p<0,001). La distancia media 
existente entre el domicilio y el centro 
escolar fue de 650 m en niños y de 1000 m 
en adolescentes. Se encontraron 
diferencias significativas para la variable 
distancia, siendo superior en estudiantes 
de área rural (comparados con aquellos de 
área urbana) en niños y adolescentes. 
Además, resultados preliminares en el 
presente estudio mostraron grandes 
diferencias significativas entre los niños y 
adolescentes para el desplazamiento 
activo al centro escolar (p<0,001) y 
grandes diferencias significativas entre 
niños y adolescentes para la distancia de 
casa al centro escolar (650 m y 1000 m 
respectivamente, p<0,001). 

La influencia de la distancia en la 
asociación entre el desplazamiento a pie al 
centro escolar y el sexo y el área de 
residencia se muestran en la Tabla 7. En 
cuanto a los niños, no hubo diferencias 
significativas para la variable sexo, pero sí 
para el área de residencia, mostradas en el 
Modelo 1 (p=0,009). Los niños de áreas 
urbanas caminaban más que los de áreas 
rurales, y esta asociación se mantuvo 

constante cuando la distancia de casa al 
colegio se incluyó en el modelo (Modelo 2), 
aunque no fue un resultado significativo. 
Los adolescentes de áreas urbanas fueron 
más activos a pie que los de áreas rurales 
pero esta asociación se invirtió cuando la 
distancia de casa al instituto se incluyó en 
el modelo (Modelo 2) (OR: 1,22; 95% IC: 
0,27-0,42). Además, resultados 
preliminares mostraron que los 
adolescentes parecían ser menos activos a 
pie que los niños, pero esta asociación se 
invirtió cuando la distancia de casa al 
instituto se incluyó (resultados no 
mostrados).  

En la Figura 7 se muestra el porcentaje 
de los que se desplazan activamente a pie 
y los pasivos para cada distancia, de casa al 
centro escolar, separados por niños y 
adolescentes. Tal y como se esperaba, el 
porcentaje de los activos a pie al centro 
escolar disminuyó cuando se 
incrementaba la distancia. En cuanto a la 
muestra total de los niños, la distancia en 
la que el número activos a pie supera el 
número de pasivos se corresponde con 
una distancia de entre 1001 m a 1400 m. 
Esta tendencia ocurre entre 1001 m y 
1400 m para ambos sexos, y para los que 
viven en áreas urbanas. Y entre 651 m y 
750 m para los que viven áreas rurales. En 
cuanto a la muestra total de los 
adolescentes, la distancia donde el número 
de activos a pie supera a los pasivos se 
corresponde con una distancia de entre 
1001 m y 1300 m. Esta tendencia ocurre 
para ambos sexos entre 1301 m y 1900 m, 
y de igual manera para los estudiantes de 
áreas urbanas. Y entre 1001 m y 1300 m 
para los que viven áreas rurales. 
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Tabla 6. Características descriptivas de las variables sociodemográficas (edad, ciudad, distancia de casa al centro escolar) y desplazamiento al centro escolar, 
presentado por sexo y área de residencia en niños y adolescentes. 

a Distancia, distancia de casa al centro escolar para la muestra completa -expresado como Mediana (percentil 25, 75)-. b Distancia andando, la distancia de casa al centro escolar para aquellos 
que se desplazaron andando al centro escolar -expresado como Mediana (percentil 25, 75). c Se consideró activo cualquier estudiante que realizó al menos uno de los dos trayectos (ida y/o 
vuelta) al centro escolar de forma activa. d Se consideró activo andando cualquier estudiante que realizó andando al menos uno de los dos trayectos (ida y/o vuelta) al centro escolar.

     Sexo  Área de residencia 
  Total  Femenino Masculino   Urbano Rural  
 

 N 
 ± DT/  
n (%)/ 

m (25, 75) 

 
N 

 ± DT/  
n (%)/ 

m (25, 75) 
N 

 ± DT/  
n (%)/ 

m (25, 75) 
p  N 

 ± DT/  
n (%)/ 

m (25, 75) 
N 

 ± DT/  
n (%)/ 

m (25, 75) 
p 

 
 
 
 
 

Niños 

Características sociodemográficas         

Edad (años) 1291 10,0 ± 1,2  662 10,0 ± 1,2 629 10,0 ± 1,2 0,313  1037 9,7 ± 1,2 254 10.2 ± 1,3 0,003 

Ciudad 

Almería 

1291 

369 (28,6)  

662 

195 (52,8) 

629 

174 (47.2) 

0,749 

 

1037 

369 (100,0) 

254 

0 (0,0) 

< 0,001 Granada 600 (46,5)  302 (50,3) 298 (49.7)  346 (57,7) 254 (42,3) 

Murcia 322 (24,9)  165 (51,2) 157 (48.8)  322 (100,0) 0 (0,0) 

Distancia (m) a 1235 650 (350, 1100)  630 650 (350, 1100) 605 600 (350, 1100) 0,969  986 600 (300, 1100) 249 650 (500, 1100) 0,019 

Distancia andando (m) b 728 450 (273, 700)  417 450 (285, 700) 416 450 (273, 750) 0,663  685 450 (270, 700) 119 500 (350, 650) 0,001 

Desplazamiento al centro escolar            

Activos c 1291 865 (67,0)  662 438 (66,2) 629 427 (67,9) 0,511  1037 715 (68,9) 254 150 (59,1) 0,003 

Activos andando d 1289 863 (67,0)  661 437 (66,1) 628 426 (67,8) 0,511  1035 713 (68,9) 254 150 (59,1) 0,003 

Nº de viajes activos semanales 1290 6,1 ± 4,4 
8 (0, 10) 

 661 6,0 ± 4,4 
8 (0, 10) 629 6,1 ± 4,4 

9 (0, 10) 0,490  1036 6,3 ± 4,3 
9 (0, 10) 254 5,1 ± 4,5 

5 (0, 10) < 0,001 

 
 
 
 
 
 
Adolescentes 

Características sociodemográficas         

Edad (años) 4707 14,3 ± 1,3 
 

2329 14,2 ± 1,3 2377 14,3 ± 1,4 0,029  3028 14,3 ± 1,3 1679 14,3 ± 1,4 0,833 

Ciudad 
Almería 

4707 

122 (26,5)  

2329 

592 (48,5) 

2377 

629 (51,5) 

0,694 

 

3028 

916 (75,0) 

1679 

306 (25,0) 

< 0,001 Granada 2142 (49,8)  1064 (49,7) 1078 (50,3)  1377 (64,3) 765 (35,7) 

Murcia 1343 (27,8)  673 (50,1) 670 (49,9)  735 (54,7) 608 (45,3) 

Distancia (m) a 4529 1000 (550, 2900)  2243 1000 (550, 3000) 2285 1000 (600, 2900) 0,814  2906 850 (550, 2000) 1623 1300 (750, 5500) < 0,001 

Distancia andando (m) b 2477 650 (400, 925)  1332 650 (400, 1000) 1380 650 (450, 1000) 0,524  1841 650 (400, 900) 636 700 (450, 1000) 0,003 

Desplazamiento al centro escolar            

Activos c 4707 2855 (60.7)  2329 1399 (60,1) 2377 1456 (61,3) 0,405  3028 2095 (69,2) 1679 760 (45,3) < 0,001 

Activos andando d 4689 2837 (60.5)  2328 1398 (60,1) 2360 1439 (61,0) 0,518  3015 2082 (69,1) 1674 755 (45,1) < 0,001 

Nº de viajes activos semanales 4689 5,6 ± 4,6 
8 (0, 10) 

 
2323 5,6 ± 4,6 

8 (0, 10) 2365 5,7 ± 4,6 
9 (0, 10) 0,325  3017 6,5 ± 4,5 

10 (0, 10) 1672 4,0 ± 4,5 
0 (0, 10) < 0,001 
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Tabla 7. Asociaciones entre el desplazamiento andando al centro escolar (vs. pasivo) y los factores sexo y área de residencia, en niños y adolescentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OR, odds ratio. IC, intervalo de confianza. 
Valores p se resaltan en negrita (< 0,05). 
Modelo 1 incluye sexo y área de residencia, y se ajustó por centro escolar (variable dummy) y edad. 
Modelo 2 incluye el Modelo 1 y ajustado además por la distancia existente de casa al centro escolar. 
a Expresada para cada 100 m. 

 
 
 

   Desplazamiento andando al centro escolar (vs. pasivo) 

  Modelo 1  Modelo 2 

  N OR 95 % IC    p  N OR 95 % IC    p 

Niños  

Sexo          

    Femenino 661 1 Referencia   629 1 Referencia  
    Masculino 628 1,09 0,86 – 1,38 0,500  604 1,30 0,95 – 1,78 0,104 

Área de residencia         
    Urbano 1035 1 Referencia   984 1 Referencia  

    Rural 254 0,56 0,37 – 0,86 0,009  249 0,58 0,33 – 1,02 0,056 
   Distancia a – – –    –  –   0,81 0,78 – 0,83 < 0,001 

Adolescentes  

Sexo          

    Femenino 2328 1 Referencia   2243 1 Referencia  
    Masculino 2360 1,03 0,90 – 1,17 0,674  2270 1,13 0,92 – 1,38 0,246 

   Área de residencia          
    Urbano 3014 1 Referencia   2895 1 Referencia  
    Rural 1674 0,14 0,01 – 0,12 < 0,001  1618 1,22 0,27 – 0,42 0,885 

   Distancia a –   – –    –  –   0,80 0,79 – 0,81 < 0,001 
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Fig. 7. Porcentaje de activos andando y pasivos en función de la distancia de casa al centro escolar 
(en percentiles) presentados por (a) muestra total, (b) por sexo, y (c) por área de residencia, 

separado para niños y adolescentes. 

Niños 
  

Adolescentes 
  

  
  

  
  

  

a) 

b) 

c) 
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Los análisis de curvas ROC para el 
desplazamiento de los activos andando vs. 
pasivos, de acuerdo con la distancia al 
centro escolar, se muestran en las Figuras 
8 y 9. En cuanto a los niños (≤12 años, 
Figura 8), las áreas bajo la curva (errores 
estándar) fueron 0,863 (0,012) para la 
toda la muestra, 0,847 (0,017) para las 
niñas, 0,880 (0,015) para los niños, 0,879 
(0,013) para los que viven en áreas 
urbanas y 0,803 (0,029) para los rurales 
(todos los valores p<0,001). Las 
correspondientes distancias “umbral” (es 
decir, que están dispuestos a recorrer 
andando) fueron 875 m, 875 m, 775 m, 
1250 m y 675 m, respectivamente.  

Para los adolescentes (≥13 años, Figura 
9), las áreas bajo la curva (errores 
estándar) fueron 0,935 (0,004) para toda 
la muestra, 0,930 (0,006) para las chicas, 
0,940 (0,005) para los chicos, 0,942 

(0,005) para los que viven en áreas 
urbanas y 0,927 (0,006) para los rurales 
(todos los valores p<0,001). Las 
correspondientes distancias “umbral” (es 
decir, que están dispuesta a recorrer 
andando) fueron 1350 m, 1250 m, 1350 m, 
1350 m y 1550 m, respectivamente. 

Análisis de curvas ROC adicionales 
calculadas sólo para los adolescentes, 
mostraron áreas bajo la curva (errores 
estándar) de 0,927 (0,009) para 13 años 
de edad (n=1094), 0,933 (0,008) para 14 
años (n=1157), 0,948 (0,007) para 15 años 
(n=1035), 0,954 (0,011) para 16 años 
(n=323) y 0,948 (0,022) para los 
adolescentes de 17-18 años (n=112). Las 
correspondientes distancias “umbral” (es 
decir, que están dispuestos a recorrer 
andando) fueron 1250 m, 1350 m, 1250 m, 
1850 m y 1700 m, respectivamente.

 



Active Commuting to School  ______________________________________________________________________________ 

84 | Carlos Rodríguez López 
 

 

Fig. 8. Análisis de curvas ROC para los niños que se desplazaron andando vs. los pasivos en función 
de la distancia de casa al centro escolar, presentado por (a) muestra total, (b) sexo y (c) área de 

residencia. 
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Fig. 9. Análisis de curvas ROC para los adolescentes que se desplazaron andando vs. los pasivos en 
función de la distancia de casa al centro escolar, presentado por (a) muestra total, (b) sexo y (c) 

área de residencia. 
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El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.  

(Miguel de Cervantes) 

Discusión 
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DISCUSIÓN 

Resumen de los principales hallazgos  

Los principales hallazgos de la presente 
Tesis Doctoral sugieren que:  

El 55% de los niños y cerca del 56% de 
los adolescentes se desplazaron andando 
en su trayecto de ida al centro escolar. 
Para el trayecto de vuelta el 60% de los 
niños y el 58% de los adolescentes se 
desplazaron andando. Mayores 
porcentajes de desplazamiento se 
observaron en aquellos que vivían en 
áreas urbanas con respecto a los de áreas 
rurales. El porcentaje de estudiantes que 
viajaban en transporte privado (coche) era 
menor conforme crecían en edad: 35% en 
niños y 19% en adolescentes para el 
trayecto de ida y 31% niños y 17% 
adolescentes para el trayecto de vuelta 
desde el centro escolar. Las tasas de uso 
del transporte público (autobús) se 
incrementa conforme se crece en edad: 9% 
de los niños y 24-25% de los adolescentes 
lo usaron para su trayecto de ida y vuelta, 
respectivamente. Se observó que los 
adolescentes de 16-18 años se 
desplazaron andando en mayor frecuencia 
y hacían un mayor uso del autobús en su 
desplazamiento al centro escolar que los 
niños de 7-9 años comparado con el 
transporte privado (coche).  

La actividad laboral de los padres y la 
forma de desplazamiento al trabajo de los 
mismos se asociaron con el modo de 
desplazamiento de los hijos, existiendo 
hijos más activos en familias 
desempleadas y, dentro de las familias con 
empleo, en aquellas cuya madre y/o padre 
se desplazaban de forma activa al trabajo. 

La distancia que mejor discrimina a los 
que se desplazan andando de los pasivos 
fue de 1250 m, y cambiaba a medida que 
crecían en edad, siendo mayor en 
adolescentes que en los niños (1350 m y 
875 m, respectivamente), y muy similar 
entre sexos, tanto para los niños como 

para los adolescentes. Atendiendo al área 
de residencia, esta distancia fue mayor en 
los niños de áreas urbanas que en los de 
áreas rurales (1250 m y 675 m, 
respectivamente), y menor en los 
adolescentes de áreas urbanas que los que 
viven en áreas rurales (1350 m y 1550 m 
respectivamente). 

En las siguientes páginas se discuten de 
forma global los principales hallazgos de 
esta Tesis, organizando la discusión por 
contenidos. La primera parte se centra en 
discutir los patrones de desplazamiento, 
mientras que la segunda parte discute los 
diferentes determinantes del 
desplazamiento activo al centro escolar 
estudiados en la presente Tesis Doctoral. 
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Patrones del modo de desplazamiento al centro escolar: efecto de la edad

Patrones 

En el Estudio I, un 62,4% de los 
escolares (niños) iban al colegio de forma 
activa. El coche fue el medio pasivo de uso 
por excelencia. En el Estudio II, realizado 
en una muestra de mayor tamaño (6004 
participantes) se pudo observar que un 
55% de los niños y cerca de un 56% de los 
adolescentes se desplazaron activamente 
para el trayecto de ida a su centro escolar. 
Estos porcentajes fueron ligeramente 
superiores (3% aprox.) para el trayecto de 
vuelta a casa desde su centro escolar. 

En relación a estudios realizados en 
otros países, se observan diferentes 
resultados en los porcentajes de 
desplazamiento activo en niños y 
adolescentes. Las comparaciones exactas 
entre estudios son difíciles, ya que 
depende de cómo se defina activo (si sólo 
ida, sólo vuelta, si al menos uno de estos 
dos trayectos, o de si se pregunta por el 
modo de desplazamiento habitual, el de 
ayer o el de durante la última semana, o si 
se incluye el número de viajes activos a la 
semana, etc.). No obstante, se resume a 
continuación y a modo informativo los 
porcentajes de desplazamiento activo 
reportados en otros estudios y países. Un 
estudio en Suiza observó porcentajes más 
altos en niños (67%) que en adolescentes 
(44%).125 Similar porcentaje (42%) se 
observó en adolescentes filipinos (de 14-
16 años), que se desplazaban andando al 
centro escolar.123  Valores inferiores nos 
muestran los adolescentes de América del 
Norte:121,164 el 15% de los estudiantes 
canadienses de 13 años iban andando a su 
centro escolar,121 y tan sólo el 8% de los 
adolescentes de entre 14 y 17 años de los 
Estados Unidos lo hacían al menos, una vez 
a la semana.164 Por el contrario, un estudio 
en Dinamarca observó porcentajes muy 
altos de desplazamiento activo al centro 
escolar en adolescentes (86%),165,166 si 
bien esto es debido al porcentaje 

individual de los que se desplazaron en 
bicicleta y comparado con jóvenes de otros 
países, como Filipinas,123 Estados 
Unidos167 o Australia,70 así como los datos 
del Estudio I y Estudios II y III, donde el 
porcentaje de los niños que iban en 
bicicleta al centro escolar estaba por 
debajo del 1%.  En esta diferencia se hace 
necesario remarcar la gran tradición y 
cultura que existe respecto al transporte 
en bicicleta en toda la población (jóvenes y 
adultos) en países como Dinamarca y 
Holanda, si lo comparamos con España y 
muchos otros países europeos y de otros 
continentes. 

Imagen 6. Bruselas en bici. Fotografía de A. Conde. 

Estudios recientes en España20,21 
observaron que un porcentaje del 57% y 
del 49% de los niños de Granada 
realizaban su desplazamiento de forma 
activa hasta su colegio, analizando los 
resultados de forma conjunta entre los 
trayectos de ida y vuelta. Mayores 
porcentajes podemos encontrar en un 
estudio realizado con niños de toda 
España,22 donde un 73% camina para ir al 
colegio y el  77% lo hace para el trayecto 
de vuelta, pero sólo si la distancia entre la 
casa y el colegio es menor a 1 kilómetro. 
Atendiendo a los adolescentes, un 65% de 
5 ciudades españolas23 y un 57% de los 
adolescentes de Madrid81 realizaron su 
desplazamiento al centro escolar de forma 
activa. Como se ha comentado 
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anteriormente, las comparaciones deben 
hacerse con cautela, dadas las diferencias 
metodológicas y de contexto. Por lo tanto, 
los patrones de desplazamiento activo al 
centro escolar en los participantes de esta 
Tesis Doctoral del Sureste de España son 
muy cercanos a los obtenidos por otros 
estudios de ámbito nacional, superiores a 
los observados en países de América del 
Norte (e.g. Canadá y Estados Unidos), pero 
inferiores a los obtenidos por algunos 
estudios europeos (e.g. Dinamarca), lo que 
podría ser una razón para seguir 
trabajando en la promoción de este 
desplazamiento activo al centro escolar.  

Parece que la disminución en el 
desplazamiento activo que se ha 
observado en los últimos años se ve 
reflejado en un aumento del uso del coche 
para llevar a los estudiantes al centro 
escolar.7,137,168 Este aumento es muy 
evidente en los jóvenes de Estados Unidos, 
con tasas del 50%168 y 38%,137 en 
Australia,7 con tasas del 36% de jóvenes 
que se desplazan en coche hasta el centro 
escolar, junto con el 52% observado en el 
curso 2006-2007 en los adolescentes 
españoles.12 En el presente manuscrito, en 
su Estudio II, el transporte privado 
(coche) fue del 26% para el trayecto de ida 
al centro escolar y del 22% para el trayecto 
de vuelta (para niños y adolescentes). 
Mayores porcentajes se encontraron en 
Georgia, donde cerca de un 49% los 
escolares de entre 9-15 años de edad se 
desplazaba en transporte público y el 43% 
utilizaba el coche para desplazarse hasta 
su centro escolar.169 Aunque, las 
estimaciones de los estudios existentes se 
agrupan en entornos que difieren en 
cuanto a determinantes influyentes como 
la seguridad percibida de la barriada, la 
disponibilidad de transporte público o la 
topografía.141 En este contexto, deben 
destacarse las grandes preocupaciones de 
los padres en cuanto a seguridad referida 
a aspectos de la urbanización, sus 
percepciones, creencias y actitudes (por 
ejemplo, con respecto al tráfico o la 

seguridad de la barriada) y que influyen 
sus decisiones sobre elegir uno u otro 
modo de desplazamiento al centro escolar 
de sus hijos.128,132,170 Y este aspecto se 
discute en la siguiente sección referida a 
determinantes familiares.  

Efecto de la edad 

Se analizó la asociación entre el modo 
de desplazamiento al centro escolar y la 
edad de los escolares. Se han utilizado los 
datos proporcionados en los cuestionarios 
para desarrollar un modelo de regresión 
multinivel que describa la probabilidad de 
que un estudiante realice su transporte al 
centro escolar de forma activa (andando) 
o bien a través de un transporte privado 
(coche) o público (autobús), en función de 
la edad, y considerándose dentro del 
modelo de regresión multinivel el sexo, la 
distancia y el centro escolar. Los 
resultados mostraron que el 
desplazamiento activo al centro escolar 
aumentó con respecto a la edad, 
comparado con el transporte privado. Las 
grandes diferencias en porcentajes se 
produjeron en el uso del transporte 
privado con respecto al transporte 
público: un alto porcentaje de niños se 
desplazaron en transporte privado 
mientras que los adolescentes lo hacían en 
transporte público con mayor frecuencia. 
Parece entonces que la disminución en el 
uso del transporte privado al centro 
escolar se refleja en un aumento en el uso 
del transporte público a la vez que los 
estudiantes crecían en edad. Y 
coincidiendo con nuestros resultados, en 
estudios previos se demuestra que la 
cantidad de uso del coche desciende 
sustancialmente con el incremento de la 
edad.117,140 Similares tendencias en el 
transporte privado y público se 
encontraron en Canadá,171 donde el 23% 
de los niños se desplazaron en coche y un 
15% lo hizo en transporte público, 
mientras que un 19% de los adolescentes 
se desplazaron en coche y un 24% lo hizo 
en transporte público. Junto a esto, un 
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estudio previo en Estados Unidos mostró 
que los porcentajes del desplazamiento 
activo incrementaban un 2% cada año a 
medida que los estudiantes crecían en 
edad, y que, para el grupo de <15 años, la 
edad se asoció positivamente con la 
probabilidad de ir andando al centro 
escolar, mientras que para el grupo de 15-
18 años, la edad no se asociaba con el 
modo de desplazamiento.111 La madurez 
real o percibida de un niño con la edad106 
podría producir algunas diferencias entre 
niños y adolescentes en cómo los padres o 
incluso un niño/adolescente elige el modo 
de desplazamiento a la escuela. Además, 
los padres también podrían preferir llevar 
a su hijo en coche a la escuela, bien como 
parte de otro viaje (esto es, de camino que 
van al trabajo), o bien como único motivo 
el llevar a su hijo a la escuela, 
independientemente de la disponibilidad 
del autobús o de la proximidad del centro 
escolar.172 Por tanto, determinar a qué 
edad se discrimina mejor entre un modo 
de desplazamiento activo y pasivo 
(privado y/o público) resulta de interés. El 
principal resultado en este estudio fue que 
a la edad de 14-15 años se produce un 
descenso claro en el uso del transporte 
privado coincidiendo con el incremento 
del uso de transporte público para el 
trayecto de ida al centro escolar. Para el 
trayecto de vuelta, este hecho se produce a 
la edad de 12-13 años. En este sentido, los 
padres pueden estar disponibles para 
dejar a sus hijos en el centro escolar en su 
camino al trabajo, pero estos padres que 
trabajan pueden no estar disponibles para 
recoger a sus hijos después de la 
escuela.173 Un estudio previo realizado en 
Estados Unidos confirmó que los niños 
menores de 15 años estaban menos 
dispuestos a realizar un desplazamiento 
andando al centro escolar cuando sus 
madres se desplazaban al trabajo por las 
mañanas111. Esto podría afirmar el cambio 
de modo pasivo (producido en el trayecto 
de ida) a más activo en el trayecto de 
vuelta del centro escolar.  

Dellinger y Staunton observaron que la 
seguridad era una preocupación particular 
de los padres sobre los niños, lo que podría 
explicar que éstos consideren la edad de 
sus hijos como el factor más importante en 
su decisión de permitir que se desplacen 
de andando al centro escolar.174 En un 
estudio realizado en Estados unidos donde 
participaron 2464 padres, más de un 
tercio permitió a sus hijos de primer grado 
(5-6 años) ir caminando a la escuela y sin 
estar acompañados, a pesar de que el 94% 
de los padres indicaron que creían que los 
niños a estas edades eran incapaces de 
cruzar fiablemente las calles,175 y que 
comienzan a adquirir independencia para 
el desplazamiento al centro escolar 
alrededor de la edad de 10 años, 
haciéndolo así más fácil para que se 
desplacen andando a la escuela.176  

La actual literatura científica acerca del 
transporte al centro escolar94,95,177 
proporciona a los investigadores un difícil 
panorama de la compleja interacción de 
factores asociados con el modo de 
desplazamiento al centro escolar. 
Nuestros hallazgos sugieren que la edad 
influye en el modo de transporte, llegando 
de modos de desplazamiento más 
dependientes en niños a modos de 
desplazamiento más autónomos en 
adolescentes. Y este estudio proporciona 
una visión más profunda de cómo el 
comportamiento de los trayectos 
escolares podría cambiar con la edad de un 
niño, lo cual puede determinar las políticas 
públicas dirigidas a fomentar el 
desplazamiento activo y/o autónomo 
hasta el centro escolar en los jóvenes. 

 
Imagen 7. Bélgica en bici. Fuente: 

www.trafficnews.ec 
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Determinantes familiares 

Los datos del Estudio I mostraron que 
en familias donde ambos padres 
trabajaban, los hijos eran menos activos en 
el desplazamiento al colegio, y que el 
mayor porcentaje de niños que se 
desplazaba de manera activa lo hacía 
cuando el padre trabajaba y es la madre la 
que se encontraba en una situación de 
desocupación laboral. Chillón y 
colaboradores comprobaron este mismo 
hecho con adolescentes españoles23, 
donde atendiendo a diferentes factores 
socioeconómicos analizados (nivel 
profesional de los padres, nivel educativo 
de los padres y tipo de colegio -público vs. 
privado-), el nivel profesional de la madre 
fue el principal factor asociado al 
desplazamiento activo al instituto en estos 
adolescentes.23 Dicha evidencia indicaba 
que las características laborales de las 
madres tienen una influencia superior a la 
de los padres sobre diversos 
comportamientos o conductas, incluyendo 
las relacionadas con la salud de los 
hijos.178,179 Para este Estudio I, en la 
situación familiar menos favorable 
laboralmente (ambos padres en situación 
de desempleo), fue mayor el porcentaje de 
hijos que se desplazaban de forma activa al 
colegio, al igual que sucedía en un estudio 
realizado en Irán, donde los escolares de 
familias con nivel socioeconómico bajo 
tenían mayor probabilidad de desplazarse 
andando y solos al centro escolar.180 
Podría influir el hecho de que en las 
familias donde ambos padres trabajan se 
tiene mayor adquisición económica y las 
opciones de tener más de un coche 
familiar para desplazar a sus hijos al 
colegio aumentan180 y, además, mayores 
recursos para mantener ese transporte al 
colegio motorizado. En este sentido, este 
hábito de desplazamiento pasivo puede 
disuadir a los niños y niñas de ir al colegio 
de manera activa y, por lo tanto, ser más 
dependientes de sus padres.  

 

Los resultados de este estudio 
mostraron una relevante asociación entre 
el modo de desplazamiento de los padres 
al trabajo y el modo de desplazamiento de 
los hijos al colegio. El hecho de que los 
padres se desplacen al trabajo de forma 
activa parece influir en que los hijos 
adopten igualmente un hábito de 
desplazarse activamente al colegio. Y esto 
es un resultado prometedor, si bien no se 
han encontrado otros estudios que 
analicen dicha asociación en concreto. 
Sería necesario examinar más a fondo 
dicha relación en futuras investigaciones, 
existiendo en la bibliografía científica un 
cuestionario válido y fiable que evalúa el 
modo de desplazamiento al trabajo de los 
padres,181 el cual se aplicó en población 
noruega. Por otra parte, los resultados 
manifestaron que la influencia del 
desplazamiento al trabajo de la madre en 
el desplazamiento activo de los hijos es 
mayor que la del padre, como ocurría con 
la actividad laboral analizada 
previamente. Nuevamente, se vislumbra el 
rol de la madre como fundamental en la 
adquisición de hábitos saludables. 

 
Imagen 8. Una madre va al colegio con sus hijos. 

Fuente: Wikipedia. 
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Determinantes ambientales  

Área de residencia: urbano vs. rural 

Un alto porcentaje de los estudiantes de 
áreas urbanas (cerca del 69% de los niños 
y del 69% de los adolescentes) se 
desplazaron andando al centro escolar, en 
comparación con aquellos que viven en 
áreas rurales (59% niños y 45% 
adolescentes). Por lo que la cantidad de 
actividad física realizada o asociada al 
principal modo de desplazamiento, 
andando, podría ser mayor en los jóvenes 
de área urbana que en los de área rural. 
Bajo nuestro conocimiento, no hay 
estudios en España que hayan investigado 
este tema. Resultados similares con altos 
porcentajes de desplazamiento activo al 
centro escolar en jóvenes de área urbana 
se observó en adolescentes de Estados 
Unidos,145 en adolescentes de Canadá146 y 
en niños de Australia.141 Las diferencias en 
los patrones de desplazamiento entre la 
población de área urbana y rural debería 
ser explicada por numerosos factores 
reflejados en estudios previos;55,120,134 
factores tales como menores instalaciones 
y rutas seguras al centro escolar y menor 
densidad de centros escolares, lo que 
resulta en menos oportunidades que 
facilitan un desplazamiento activo al 
centro escolar. Junto a esto, las 
características del entorno que mejoran la 
seguridad, como pueden ser las aceras y 
los carriles para bicicletas, tienden a ser 
menos frecuentes en las zonas rurales.182 
Además, las mayores distancias de casa al 
centro escolar existentes en las áreas 
rurales explican la necesidad de un 
transporte público y/o escolar, como 
pudiera ser el autobús, para los 
estudiantes de áreas rurales.106 En el 
Estudio III se ha analizado la asociación 
entre el desplazamiento activo al centro 
escolar y el área de residencia, y los 
resultados mostraron que los niños y 
adolescentes de áreas urbanas fueron más 
activos a sus centros escolares que los 
niños y adolescentes de áreas rurales. Sin 

embargo, cuando ajustamos por distancia, 
esta asociación desapareció en los niños 
(en el límite) y en los adolescentes. 
Consecuentemente, la diferencia en los 
porcentajes de desplazamiento activo al 
centro escolar entre los que viven en áreas 
urbanas y en áreas rurales se explica por 
las mayores distancias existentes en áreas 
rurales y que no son alcanzables para 
realizar caminando y requieren por ello de 
transporte motorizado. 

Distancia 

Acorde con los hallazgos de este y 
estudios previos,55,70,113,134,136 existe una 
clara asociación entre la distancia y el 
modo de desplazamiento usado, donde los 
participantes que viven cerca del centro 
escolar están más dispuestos a realizar su 
desplazamiento andando que aquellos que 
viven más lejos. Por tanto, determinar la 
distancia que mejor discrimina a los 
participantes activos de los pasivos es de 
gran interés. Para calcular esto, hemos 
usado análisis de curvas ROC, y los valores 
altamente significativos obtenidos 
garantizaron la exactitud y adecuación de 
este método. El principal hallazgo fue que 
la distancia que los participantes están 
dispuestos a realizar andando es de 875 m 
para niños y de 1350 m para los 
adolescentes. Además, se estudió esta 
distancia por sexo y por área de residencia. 
Estas distancias fueron similares para el 
sexo, tanto en niños (875 m en niños y 775 
m en niñas) como en adolescentes (1250 
m en chicos y 1350 m en chicas). Sin 
embargo, la distancia “umbral” fue 
diferente con respecto al área de 
residencia (1250 m en niños urbanos y 
675 m en niños rurales, 1350 m en 
adolescentes urbanos y 1550 m en 
adolescentes rurales). Esta tendencia en 
cuanto a distancias más cortas en la 
infancia que en la adolescencia ha sido 
previamente evidenciada en dos estudios 
internacionales.70,136 Un estudio 
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longitudinal con estudiantes ingleses 
reportó que las distancias “umbrales” 
fueron 1421 m, 1627 m y 3046 m para los 
niños de 10, 11 y 14 años de edad, 
respectivamente.136 Otro estudio con 
estudiantes australianos, en este caso 
transversal, reportó que los niños de 5-6 
años que vivían por debajo de los 800 m de 
distancia al colegio fueron 5 veces más 
activos en su desplazamiento (al colegio) 
que aquellos que vivían por encima de esta 
distancia, incrementándose en hasta 10 
veces en los estudiantes de 10 a 12 años de 
edad.70 En el Estudio III, la distancia que 
los estudiantes están dispuestos a realizar 
andando aumentó casi 500 m desde la 
infancia hasta la adolescencia, recalcando 
que se trata de un estudio transversal. 
Otros estudios transversales calcularon y 
determinaron con claridad esta distancia 
“umbral” para desplazarse andando, pero 
sólo se centraban en niños o adolescentes, 
sin llegar a estudiar diferentes grupos de 
edad y no comparando niños con 
adolescentes.113,138,141-143 En una 
población de niños australianos se 
encontró que a medida que la distancia se 
incrementaba más de 750-1500 m, la 
proporción de aquellos que no realizaban 
un desplazamiento activo al centro escolar 
se duplicó (del 22,8% al 43,1%).141 En 
jóvenes belgas de 11-12 años138 y 17-18 
años de edad,142 la distancia “umbral” para 
ir andando al centro escolar fue 1500 m y 
2000 m, respectivamente. Otro estudio 
con adolescentes canadienses de 11-13 
años de edad sugirió que la distancia que  

favorecía un desplazamiento activo al 
centro escolar es de 1609 m, porque con 
esta distancia dos tercios de la muestra se 
desplazó al centro escolar de forma 
activa.113 Además, en adolescentes 
(féminas) irlandesas de 15-17 años de 
edad se calculó una distancia “umbral” 
para realizar un desplazamiento andando 
de 2400 m.143 Y aunque, como se ha podido 
leer, no hay un criterio universal, algunos 
estudios mostraron que una distancia de 
hasta 4000 m se considerada como 
razonable para realizar andando por los 
adolescentes.143 Además, en el Estudio III 
se realizaron análisis adicionales sólo en 
adolescentes para cada edad. Dado que la 
distancia no aumentó progresivamente 
con la edad, podemos confirmar que la 
distancia no dependía de ésta. Sin 
embargo, en los adolescentes más 
mayores (16, 17 y 18 años), la distancia 
“umbral” era más alta que en los 
adolescentes más jóvenes (13, 14 y 15 
años), pero bien es cierto que el tamaño de 
la muestra era menor en los adolescentes 
de mayor edad. 

Los resultados reportados en el 
Estudio III sobre la distancia que están 
dispuestos a realizar andando los jóvenes 
españoles se deberían de tener en cuenta a 
la hora de planificar y programar 
intervenciones con el objetivo de 
aumentar las tasas de desplazamiento 
activo al centro escolar. Por lo tanto, debe 
señalarse que la distancia es el principal 
factor a tener en cuenta para desarrollar 
este desplazamiento activo al centro 

 

 
Imagen 9. Utrecht, Países Bajos. Foto 

por Carlos F. Pardo. 

 

 
Imagen 10. Bogotá, Colompia. Foto 

por Carlos F. Pardo. 

 

 
Imagen 11. Padre acompañando a su hijo 

en coche. Foto por Jupiterimages. 
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escolar. Además, esta identificación de las 
distancias “umbrales” de casa al centro 
escolar es importante para ayudar a 
planificar y diseñar medidas urbanísticas y 
barriadas que faciliten y apoyen un 
desplazamiento activo (por ejemplo, para 
ubicar los centros escolares dentro de 
distancias caminables de zonas 
residenciales) y que se deberían de tener 
en cuenta en las decisiones políticas en 
torno al desplazamiento al centro escolar 
(por ejemplo, establecer las distancias -los 
puntos de corte- para ubicar las paradas 
de autobús escolar).136 Por tanto, las 

intervenciones para promover un 
desplazamiento activo al centro escolar 
deberían centrarse en estas distancias que 
los jóvenes están dispuestos a realizar 
andando. Primero en los niños que vivan a 
menos de 900 m de distancia y en los 
adolescentes que vivan hasta 1300 m. 
Además, estas intervenciones deberían 
centrarse también en aumentar la longitud 
de las distancias “umbrales” desde casa al 
centro escolar. 
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Limitaciones 

Los estudios que componen la presente 
Tesis doctoral presentan algunas 
limitaciones y fortalezas.  

Entre las limitaciones se incluyen la 
selección de la muestra de los Estudios por 
conveniencia, de forma no aleatoria y 
limitada a una representación de jóvenes 
del Sureste de España. Sin embargo, el 
tamaño de la muestra contiene un amplio 
rango de casos, permitiendo analizar 
segmentando por grupos de edad, por sexo 
y área de residencia. 

Un hecho que podría ser considerado 
como limitación es el uso del cuestionario 
para evaluar el modo de desplazamiento, 
el cual no ha sido aún constatada su 
fiabilidad y validez de forma explícita en la 
literatura científica ni para esta temática 
de investigación en general. Sin embargo, 
debemos considerar como fortaleza que 
las preguntas utilizadas son muy similares 
a otros estudios en España e 
internacionales que han utilizado 
cuestionarios sobre modo de 
desplazamiento al centro escolar, y que 
nuestro cuestionario es el resultado de 
una exhaustiva revisión sistemática de la 
literatura reciente.155 Otra limitación es 
que para el Estudio I sólo se ha tenido en 
cuenta el primer hijo de las familias que 
tenían 2 o más hijos, considerando de 
forma azarosa el hijo que la familia indicó 
como primero (no era necesariamente el 
mayor ni el menor de edad). Por otra parte, 
la información obtenida para evaluar los 
factores socioeconómicos basada 
únicamente en la actividad laboral de las 
familias fue débil en el Estudio I, y nula en 
el Estudio II y III, lo que sugiere que 
deberían incluirse, además de la actividad 
laboral, otros factores socioeconómicos, 
tales como renta anual, la pertenencia (o 
no) de más de un vehículo, y nivel 
educativo de las familias para futuros 
estudios. 

Por otro lado, el Estudio I parece ser la 
primera investigación que analiza lo que 
sucede con niños españoles y menores de 
12 años en cuanto a la relación del 
desplazamiento al colegio con la actividad 
laboral de las familias. Para los Estudios II 
y III consideramos una fortaleza la 
inclusión de datos desde niños hasta 
adolescentes, dado que nos permite 
observar diferencias entre grupos de edad 
que componen toda la etapa escolar. Una 
de las principales fortalezas de la presente 
Tesis Doctoral es que los análisis fueron 
controlados estadísticamente por la 
distancia existente desde el domicilio al 
centro escolar (Estudios I, II y III) siendo 
éste un factor relevante y determinante al 
estudiar el desplazamiento activo al 
colegio y asociarlo con otras 
variables.55,136 Y especialmente cabe 
destacar el cálculo objetivo de la distancia 
usando Google Maps™ en más de 6000 
participantes en los Estudios II y III, tal y 
como han utilizado estudios previos para 
el cálculo de la misma.67,183 Junto a esto, el 
uso e implementación de curvas ROC 
(Estudio III) para calcular la distancia que 
los estudiantes (niños y adolescentes) 
están dispuestos a realizar caminando 
hasta su centro escolar, y el uso de 
modelos multivariantes son un valor 
añadido. 
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Tal vez algún día dejen a los jóvenes inventar su propia juventud.  

(Quino) 
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CONCLUSIONES

Los hallazgos de la presente Tesis Doctoral permiten establecer las siguientes 
conclusiones: 

1) Entre un 55% de los niños y un 56% de los niños y de los adolescentes del Sureste de 
España se desplazan de forma activa hasta su centro escolar (predominantemente 
andando, siendo el desplazamiento en bicicleta muy inferior al 1%), con mayores 
porcentajes de desplazamiento observados en el trayecto de vuelta (en torno a un 3%) 

2) El desplazamiento activo al centro escolar es más frecuente en adolescentes (con 
respecto a niños) y en aquellos que viven en áreas urbanas (con respecto a los de áreas 
rurales). El porcentaje de estudiantes que viajaban en transporte privado (coche) es 
menor conforme crecían en edad, como resultado del aumento de uso del transporte 
público (autobús) y del desplazamiento activo conforme se crece en edad.  

3) Los factores familiares (tanto la actividad laboral de las familias como el modo de 
desplazamiento de las familias al trabajo) parecen estar relacionadas con el modo de 
desplazamiento de los niños y niñas al colegio, de manera que el hecho de que ambos 
padres estén en una situación de desempleo laboral, y que en familias con empleo el 
padre o la madre se desplace a su trabajo de manera activa, se ha relacionado con un 
desplazamiento activo de los hijos al colegio.  

4) La distancia que los jóvenes están dispuestos a caminar desde su domicilio hasta el 
centro escolar fue de 1250m en general. Esta distancia cambia a medida que crecían en 
edad, siendo de 875m en estudiantes de Educación Primaria y de 1350m en los 
estudiantes de Educación Secundaria.  
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CONCLUSIONS 

The findings in the present Doctoral Thesis suggest the following conclusions: 

1) 55% of the children and 56% of the adolescents from southeastern Spain actively 
commuted to school (mainly walking, being commuting by bike less than 1%), with 
higher percentages observed for the way back from school (around 3%). 

2) Active commuting to school was more frequently used in adolescents (compared with 
children) and in urban than in rural students. The percentage of students that were 
driven by private transport (car) is lower as they grow older, as a result of increasing 
the use of public transport (bus) and active commuting as students grow older.  

3) Family factors (both the parents’ occupational activity and parent’s mode of commuting 
to work) are related to the mode of commuting to school in children. Unemployed 
families and employed families where the father or mother is active commuter to work, 
are more used to have children that commuted to school using active modes.  

4) The threshold distance that young people are willing to walk from home to school was 
1250 m for the whole sample. This distance change as youth aged, being 875 m in 
children and 1350 m in adolescents.  
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La mejor forma de predecir el futuro es creándolo.  

(Peter Drucker) 
  

Futuras investigaciones 
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FUTURAS INVESTIGACIONES 

Los resultados obtenidos nos aportan 
nuevos conocimientos y nuevos retos a 
conseguir en la temática del fomento del 
desplazamiento activo al centro escolar. 

Concretamente para el Estudio I, dado 
que los resultados mostraron que la 
actividad laboral de las familias como el 
modo de desplazamiento de éstas al 
trabajo parecen estar relacionadas con el 
modo de desplazamiento de los hijos, son 
necesarios más estudios científicos para 
conocer los motivos actuales que subyacen 
esta asociación. Además, las 
investigaciones futuras para promocionar 
un desplazamiento activo al centro escolar 
centrándose en los factores familiares 
deberían de tener como objetivo las 
barreras específicas, abordando los 
factores socioeconómicos de las familias, 
principalmente las de mayor nivel 
socioeconómico, y plantear estrategias de 
intervención educativas enfocadas a las 
familias, concienciándolas para incentivar 
o favorecer un comportamiento de 
desplazamiento activo. Junto a esto, 
mejorar la infraestructura peatonal y 
ciclista, y proporcionar la supervisión de 
adultos, puede hacerse necesario para 
abordar las barreras parentales a los 
desplazamientos activos en los 
estudiantes, principalmente los escolares 
de Educación Primaria. 

En cuanto a los resultados del Estudio 
II, el desplazamiento activo al centro 
escolar se asoció con la edad, existiendo 
desplazamiento autónomo en 
adolescentes y desplazamiento 
dependiente al transporte privado en 
niños. Es necesario profundizar en la 
importancia de la movilidad 
independiente en los niños, indicativo de 
una mayor autonomía y mejor desarrollo 
integral. Es necesario también fomentar 
que las ciudades y comunidades 
incentiven la autonomía de los niños, 
superando los peligros y miedos actuales 
que han aumentado la edad en que los 

niños pueden ser autónomos, por lo que 
este estudio podría ser relevante 
proporcionando una visión más profunda 
de cómo el comportamiento de los 
trayectos escolares podría cambiar con la 
edad de los estudiantes. 

Los resultados del Estudio III sugieren 
que cuanto más cerca viven los escolares 
con respecto a su centro escolar, son más 
propensos y están más dispuestos a 
realizar su desplazamiento andando. Las 
futuras intervenciones para aumentar los 
modos y las tasas de desplazamiento 
activo al centro escolar deberían de tener 
en cuenta el cambio que se produce con la 
edad sobre la distancia que los jóvenes 
están dispuestos a realizar andando. Esta 
identificación de las distancias de casa al 
centro escolar es importante para la 
creación o supervisión de las políticas 
educativas en torno al desplazamiento al 
centro escolar, en el diseño y desarrollo de 
medidas urbanísticas y barriadas que 
faciliten y apoyen que este desplazamiento 
se pueda realizar de forma activa, 
principalmente andando o en bicicleta 
(por ejemplo, para localizar los centros 
educativos dentro de las distancias 
caminables de zonas residenciales, o 
establecer los puntos de corte para las 
provisiones de autobús escolar). Junto a 
esto, se necesitan estudios que evalúen la 
fiabilidad y validez del protocolo de 
medida de la distancia mediante Google 
MapsTM. Además, las futuras 
investigaciones deberían ir encaminadas 
al conocimiento objetivo sobre las 
características medioambientales y del 
entorno cercano a cada área de residencia 
y centro escolar, que ayudarían a 
comprender mejor y con mayor exactitud 
las barreras reales asociadas a la práctica 
de este comportamiento y, por qué no, las 
intervenciones deberían de ir enfocadas a 
incrementar la longitud en la distancia que 
están dispuestos a realizar caminando los 
jóvenes españoles, contribuyendo a 
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alcanzar los 60 minutos de actividad física 
diaria recomendada por la OMS. 

Diseñar programas eficaces y efectivos 
basados en la evidencia requerirá 
investigación de alta calidad para 
identificar con precisión los 
determinantes y factores predictores de 
un desplazamiento activo, incluyendo 
todos los factores estudiados en la 
temática y en la presente Tesis doctoral. Se 
requiere entonces de una perspectiva de 
investigación continuada, junto al estudio 
y desarrollo adecuado de los programas de 
intervención para proporcionar una 
oportunidad única para la recogida de 
datos y la posterior identificación y 
ejecución de estrategias exitosas. Tales 
esfuerzos deberían incluir también una 
revisión y estudio de las políticas escolares 
y su efecto en los patrones de 
desplazamiento al centro escolar de los 
niños y adolescentes españoles. 

Esta información podría utilizarse para 
orientar a los diseños y políticas de 
urbanismo, y las políticas de transporte, y 
poder ayudarles en la planificación e 
integración de los patrones de 
desplazamiento activo estudiados, y que 
se lleve a cabo por toda la comunidad 
educativa. La coordinación de estos 
objetivos requiere un diálogo continuo 
entre los profesionales de la salud pública, 
los urbanistas locales, miembros de la 
comunidad educativa y los investigadores 
en la temática. Y es por todo esto por lo que 
en la actualidad ha surgido y se está 
trabajando en el Proyecto PACO, 
mencionado con anterioridad, para 
focalizar en el diseño de intervenciones 
que puedan aumentar el desplazamiento 
activo al centro escolar involucrando a 
toda la comunidad educativa (estudiantes, 
familias y profesorado) y a las políticas 
sociales, ambientales, educativas y de 
urbanismo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
IX 

 
Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído  

(Jorge Luis Borges) 
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ANEXOS
 

I. Carta de aceptación del Comité de Ética. 
 
II. Ejemplo de carta dirigida a la comunidad educativa en general y al 

director/a del centro escolar en particular, sobre la información relativa 
al Proyecto I (Estudios I). 

 
III. Ejemplo de carta dirigida al profesorado en el que se incluye protocolo 

de actuación para rellenar los cuestionarios del Proyecto II (Estudios II y 
III). 

 
IV. Ejemplo de consentimiento informado de familiares. 
 
V. Cuestionario de desplazamiento al centro escolar del Proyecto I (Estudio 

I). 
 
VI. Cuestionario de desplazamiento al centro escolar del Proyecto II 

(Estudios II y III). 
 

VII. Galería de fotos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I 
  

Carta de aceptación del Comité de Ética. 
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Anexo II 
 

Ejemplo de carta dirigida a la comunidad 
educativa en general y al director/a del centro 

escolar en particular, sobre la información relativa 
Estudio I. 
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Anexo III 
 

Ejemplo de carta dirigida al profesorado en el que 
se incluye protocolo de actuación para rellenar 

los cuestionarios de los Estudios II y III. 
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Facultad de Ciencias del Deporte 

Departamento de Educación Física y Deportiva 

ESTUDIO: ANÁLISIS DEL MODO DE DESPLAZAMIENTO AL COLEGIO 
SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO  

Somos profesores y doctorandos del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad 
de Granada, y estamos desarrollando estudios, en colaboración con la Diputación de Granada, sobre el 
modo de desplazamiento al colegio de los niños/as y adolescentes. Se sabe que los niños que se desplazan 
de forma activa (andando o bicicleta) al colegio, suelen tener mejor forma física e incluso mejor 
rendimiento académico. Además, el fomentar que vayan andando puede disminuir los atascos en los 
centros y bajar los niveles de contaminación y de ruidos. 

Queremos ahora conocer si el modo de desplazamiento cambia según la estación del año, y 
querríamos contar para ello con su colaboración. Se trata de aplicar un cuestionario semanal del modo de 
desplazamiento (se adjunta) muy simple, sobre cómo se desplaza el alumno/a de lunes a viernes. Va 
dirigido a alumnos de 3º a 6º de primaria en colegios, y en alumnos de 1º a 4º de ESO en institutos. Lo 
completarían estos mismos alumnos 3 veces en este curso académico: la semana del 26 al 30 de 
noviembre (otoño), semana del 11 al 15 de febrero (invierno), y en mayo, la semana del 13 al 17 
(primavera). Es sencillo y rápido de completar. 

 
Detallamos el protocolo sobre cómo completar dicho cuestionario de desplazamiento: 

1. El cuestionario lo completa cada niño/a de manera personal. Importante que completen en primer 

lugar nombre y apellidos y la dirección postal completa. El resto de la encuesta se completará 

siempre a posteriori de los días por los que se pregunta. Todos los datos facilitados por el 

alumnado serán tratados con total confidencialidad. 

2. Se aconseja que lo completen a primera hora de la mañana respondiendo al modo de 

desplazamiento de la vuelta a casa del día anterior y la ida de esa mañana. Un ejemplo: a las 9:00 

de la mañana del lunes rellenan la ida al colegio de esa mañana. El martes rellenan la vuelta a 

casa del lunes junto con la ida al colegio de esa mañana; y así sucesivamente. La vuelta a casa 

del viernes la rellenarían el siguiente lunes y queda el cuestionario terminado. 

3. Si no se puede completar cada día, se puede hacer durante en 2 ó 3 momentos durante la semana 

(ej. cuando tengáis clase con el grupo durante la semana). Se completa así para evitar el olvido 

que se pueda producir en los niños y niñas.  

 
Cualquier duda o sugerencia, la podéis hacer en el email crdguez@ugr.es o al teléfono 620349900. 

Los cuestionarios se recogerán el lunes 25 de febrero.  
Tras el análisis de los datos, recibiréis un informe sobre cómo son los modos desplazamiento del 

alumnado participante de tu centro educativo. 
 

Muchas gracias de antemano por la colaboración, 

Fdo.: Carlos Rodríguez López (Dpto. Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada). 
Granada, febrero 2013 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA || Ctra. Alfacar s/n. - 18011 - GRANADA || Telef. 958244370 
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Anexo IV 
 

Ejemplo de consentimiento informado de las 
familias. 

 



_________________________________________________________________________________________________  Anexos 

International Doctoral Thesis | 153 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo V 
 

Cuestionario de desplazamiento al centro escolar 
para el Estudio I. 
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Anexo VI 
 

Cuestionario de desplazamiento al centro escolar 
para los Estudios II y III. 
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Anexo VII 
  

Galería de fotos. 
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El rol del centro escolar como inculcador de hábitos activos 

 

  

  

 
Imagen 15. Investigadores, técnicos de medio ambiente y comunidad educativa, juntos por un desplazamiento activo 

y seguro al centro escolar. 
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Desplazamiento activo al centro 

escolar como herramienta de 

construcción personal y cambio 

social… ¡Y porque puede ser 

divertido! 

 

 
Imagen 16. Niños y niñas se desplazan de forma activa al colegio, en Motril (Granada) y en Jerez de la Frontera 

(Cádiz). 
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Y también se disfruta de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje en este viaje de formación doctoral en “Active 

Commuting to School” 
 

 
 

 
 

 
Imagen 19. Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la EF y el Deporte Escolar, Universidad de Cádiz. 



Active Commuting To School  ______________________________________________________________________________ 

162 | Carlos Rodríguez López 

 

 
 

 
Imagen 22. Jornada de actualización en actividad física y deporte, Universidad de Las Américas, Chile. 

 
 

 
Imagen 23. Foto de noticia en prensa granadina sobre el desplazamiento activo al centro escolar. 

Imagen 20.  Escuela de Educación Física. Estancia 
predoctoral en Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV), Chile. 

Imagen 21. Facultad de Ciencias de la Salud. 
Estancia predoctoral en Universidad Nacional de 

Chimborazo (UNACH), Ecuador. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 
 
 

  



 

 

Lo mejor está aún por llegar 

Imagen 22. Islas Galápagos, Ecuador 
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