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RESUMEN 

Introducción. La inactividad física se posiciona como uno de los desafíos 

principales de la salud, ya que constituye el cuarto factor de riesgo más importante de 

mortalidad en todo el mundo y por ello, es necesario buscar herramientas para aumentar 

los niveles de actividad física de la población en general y, de los niños y adolescentes en 

particular, dado que se encuentran en un periodo fundamental para la adquisición de 

hábitos saludables.  En este sentido una oportunidad es el desplazamiento activo, entendido 

como el comportamiento de dirigirse al centro educativo por medio de transportes que 

conlleven un gasto energético, como andar, patinar o ir en bicicleta.   

En los últimos años numerosos estudios han mostrado los beneficios tanto de salud 

física, salud psicosocial como salud ambiental del desplazamiento activo, pero al mismo 

tiempo que los niveles de desplazamiento pasivo son muy elevados y por ello es necesario 

analizar las barreras que lo dificultan. De manera concreta, los escasos estudios sobre 

hábitos y barreras del desplazamiento activo en Extremadura, así como las intervenciones 

desarrolladas para fomentarlo, motivaron la investigación. 

Objetivos. El objetivo principal de esta tesis doctoral es analizar las barreras que 

tienen las personas para no desplazarse de forma activa en el entorno educativo en 

Extremadura. Para esto, se formulan tres objetivos específicos: a) analizar los hábitos y 

barreras para el desplazamiento activo, b) desarrollar instrumentos que contribuyan a 

mejorar la evaluación del desplazamiento activo y, c) analizar intervenciones desarrolladas 

para fomentar el desplazamiento activo al centro educativo.   

Metodología. Las investigaciones que conforman esta tesis doctoral se han servido 

de diferentes metodologías. Primeramente, estudios de tipo observacional descriptivo 

basados en la técnica de encuestas, que permitieron analizar los hábitos y barreras del 

desplazamiento activo en entornos educativos en Extremadura, mediante análisis y técnicas 

estadísticas diversas, tales como descriptivos, correlacionales, de regresión o 

multivariantes.  

En el caso de las investigaciones dirigidas al diseño y validación de instrumentos 

relacionados con el desplazamiento activo, emplearon dos metodologías diferentes. Por un 

lado, la validación de un cuestionario mediante repetibilidad o fiabilidad test-retest, 
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mediante el coeficiente de correlación intraclase. Por otro lado, la aplicación del método 

Delphi para el diseño de una escala de medición de la caminabilidad de los entornos 

escolares, que implicó la participación de un grupo de experto de 20 personas en un 

proceso de tres rondas de consulta y consenso.  

Por último, el análisis de intervenciones desarrolladas para fomentar el 

desplazamiento activo en escolares implicó una metodología de revisión bibliográfica de 

tipo sistemática, realizada en las principales bases de datos: Medline, Sport Discus, 

Scopus, Web of Science y Google Scholar.  

Resultados. Los primeros hallazgos de esta tesis doctoral confirmaron el escaso 

hábito de desplazamiento activo de los estudiantes de diferentes niveles educativos en 

Extremadura, entre el 20-35%. Cabe destacar como principales barreras de ello, la mayor 

distancia entre centro educativo y domicilio, o el acompañamiento de otros estudiantes 

como facilitador para el desplazamiento activo. En cuanto a estas y otras barreras, se 

hallaron relaciones significativas con el nivel de actividad física del individuo, así como 

con la calidad de vida. En relación con el profesorado, se evidenció un escaso hábito de 

desplazamiento activo, y la asociación negativa entre la motivación intrínseca hacia el 

desplazamiento activo y las barreras percibidas de planificación y psicosociales.  

Los estudios realizados han dado como resultado el desarrollo de dos instrumentos 

específicos. Por una parte, la validación del instrumento DESACEX para medir los hábitos 

de desplazamiento activo a actividades extraescolares. Los resultados del proceso de 

validación mostraron una fiabilidad moderada en cuanto modo de desplazamiento (k=0.62, 

en la ida y k=0.50, en el regreso) y en cuanto al tiempo que tarda en llegar (k=0.59) y nivel 

aceptable en la distancia a las extraescolares (k=0.34). Por otra parte, el diseño de una 

escala para analizar la caminabilidad del entorno de los centros educativos, compuesta de 

48 variables organizadas en 6 categorías: tráfico y seguridad (6), señalización (8), acerado 

(10), transporte (5), actividad (5) y diseño urbano (9).  

Por último, la revisión de las intervenciones para el fomento del desplazamiento 

activo implicó el análisis en profundidad de 23 investigaciones recientes. Los hallazgos 

confirmaron la amplia variedad de diseños utilizados en las intervenciones, y en relación 

con la eficacia, cabe destacar que solo un 52.17% de las intervenciones, logran mejorar los 

niveles de desplazamiento activo. 
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Discusión. En primer lugar, los hallazgos obtenidos en las investigaciones que 

conforman esta tesis doctoral confirman los resultados de estudios previos sobre hábitos de 

desplazamiento al centro educativo y sobre percepción de barreras (García et al., 2017; 

Molina-García et al., 2016; Villa-González et al., 2018).  

Por otra parte, los instrumentos desarrollados pretenden ser de utilidad para mitigar 

limitaciones relativas al modo de medir el desplazamiento activo en contextos 

extraescolares, así como para profundizar en barreras fundamentales asociadas a este como 

es la caminabilidad de los centros escolares. Por último, se considera esencial realizar 

intervenciones que logren mejorar la adquisición de hábitos de desplazamiento activo en el 

ámbito educativo en Extremadura, basadas por ejemplo en la mejora del entorno de los 

centros educativos, en el establecimiento de grupos de desplazamiento de escolares, o en el 

cambio de hábitos profesorado. 

Conclusiones. Los resultados de las investigaciones de esta tesis doctoral son un 

punto de partida para orientar de manera efectiva futuras acciones encaminadas a promover 

los hábitos de desplazamiento activo en el entorno educativo en Extremadura, que deberán 

considerar las barreras percibidas para lograr ser eficaces y obtener un cambio en el 

comportamiento de las personas. En relación con esto, la caminabilidad al entorno 

educativo ha de ser considerada una de las principales barreras sobre las que debe incidir la 

futura investigación; y la puesta en marcha de acciones enfocadas a desplazamientos 

asociados a las actividades extraescolares como entorno más propicio para la movilidad 

activa.    
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ABSTRACT 

Introduction. Physical inactivity is one of the main health challenges, as it 

constitutes the fourth most important risk factor for mortality worldwide. Thus, it is 

necessary to promote tools to increase children and adolescents` physical activity levels, 

given that they are in a fundamental period for the acquisition of healthy habits, and the 

population in general.  In this sense, one opportunity is active commuting, understood as 

the behaviour of going to school by means of transport that involves energy expenditure, 

such as walking, skating or cycling.  

In recent years, numerous studies have shown the physical health, psychosocial 

health and environmental health benefits of active commuting, but at the same time the 

levels of passive commuting are very high, and so, it is crucial to examine the barriers that 

promote it. Specifically, the scarce studies on habits and barriers to active commuting in 

Extremadura, as well as the interventions developed to develop it, motivated the research. 

 

Objectives. The main objective of this doctoral thesis is to analyze the barriers that 

people have for not commuting actively in the educational context in Extremadura. For this 

purpose, three specific objectives are formulated: a) to analyze habits and barriers to active 

commuting, b) to develop instruments that contribute to improve the evaluation of active 

commuting and, c) to analyze interventions developed to promote active commuting to the 

school. 

Methodology. The research that makes up this doctoral thesis has used different 

methodologies. Firstly, descriptive observational studies based on the survey technique, 

which made it possible to analyze the habits and barriers to active commuting to schools in 

Extremadura, using various statistical techniques and analyses, such as descriptive, 

correlational, regression or multivariate analyses. 

In the case of research aimed at the design and validation of instruments related to 

active commuting, two different methodologies were used. On the one hand, the validation 

of a questionnaire by means of repeatability or test-retest reliability, conducting the 

intraclass correlation coefficient. On the other hand, the application of the Delphi method 

for the design of a scale to measure the walkability of school environments, which 
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involved the participation of an expert group of 20 people in a process of three rounds of 

consultation and consensus.  

Finally, the analysis of interventions developed to promote active commuting in 

schoolchildren involved a systematic literature review methodology, carried out in the 

main databases: Medline, Sport Discus, Scopus, Web of Science and Google Scholar. 

Results. The first findings of this doctoral thesis confirmed the low active 

commuting habits of students of different educational levels in Extremadura (20-35%). The 

main barriers to this population are the greater distance between school and home, or the 

accompaniment of other students as a facilitator for active commuting. In terms of these 

and other barriers, significant relationships were found with the level of individuals` 

physical activity, as well as with quality of life. In relation to teachers, there was evidence 

of a low active commuting habit, and a negative association between intrinsic motivation 

towards active commuting and perceived planning and psychosocial barriers.  

The studies carried out have conducted the development of two specific 

instruments. On the one hand, the validation of the DESACEX instrument to measure 

active commuting habits to out-of-school activities. The results of the validation process 

showed moderate reliability in terms of mode of commuting (k=0.62, outward and k=0.50, 

return) and commuting time (k=0.59) and an acceptable level of reliability in terms of 

distance to extracurricular activities (k=0.34). On the other hand, the design of a scale to 

analyze the walkability of the school environment, composed of 48 variables organized 

into 6 categories: traffic and safety (6), signposting (8), pavements (10), transport (5), 

activity (5) and urban design (9).  

Finally, the review of active commuting interventions involved an in-depth analysis 

of 23 recent research studies. The findings confirmed the wide variety of designs used in 

the interventions, and in relation to effectiveness, only 52.17% of the interventions were 

found to improve levels of active commuting. 

Discussion. Firstly, the findings obtained in the research that make up this doctoral 

thesis confirm the results of previous studies on commuting habits to school and on the 

perception of barriers (García et al., 2017; Molina-García et al., 2016; Villa-González et 

al., 2018).  
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On the other hand, the instruments developed are intended to be useful to mitigate 

limitations related to how to measure active commuting in out-of-school contexts, as well 

as to delve into fundamental barriers associated with it, such as the walkability of schools. 

Finally, it is considered essential to carry out interventions to improve the acquisition of 

active commuting habits in the educational environment in Extremadura, based, for 

example, on improving the environment of schools, on the establishment of school 

commuting groups, or on changing teachers' habits. 

Conclusions. The research results of this doctoral thesis are a starting point to 

effectively guide future actions aimed at promoting active commuting habits in the 

educational environment in Extremadura, which should consider the perceived barriers in 

order to be effective and obtain a change in people's behavior. In relation to this, 

walkability to the educational environment should be considered one of the main barriers 

to be addressed by future research; and the implementation of actions focused on travel 

associated with extracurricular activities as a more favorable environment for active 

commuting.  
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CAPITULO I: 

INTRODUCCIÓN 
 

  

“Todos los pensamientos verdaderamente  

grandes se conciben paseando” 

(Friedrich Nietzsche) 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

La Tesis Doctoral es un largo camino que cada persona lo recorre de manera 

diferente. En mi caso, ha sido un trayecto de muchos años y he necesitado de varios 

intentos para encontrar la confianza de poder presentar un trabajo que me permita optar al 

título de Doctor. Además, este viaje ha sido aún más arduo por las necesidades personales 

de conciliar la vida laboral, personal y de docente universitario. 

Desde que finalizara mis estudios de Ciencias del Deporte en el año 2004, han sido 

varios los ámbitos que me han interesado a nivel profesional e investigador, como el 

entrenamiento deportivo, la gestión o la educación. Tras los dos primeros intentos sin 

lograr profundizar lo suficiente en la temática como para presentar el trabajo final, reanudo 

los estudios de doctorado por tercera vez en el año 2017. En esta ocasión atraído por la 

movilidad activa y sostenible en entornos educativos como ámbito de estudio, una 

problemática social mundial de gran interés actual. 

Durante años, una de mis inquietudes ha sido la de comprender porque las personas 

no apuestan en mayor medida por el uso de la bicicleta y/o caminar como sus modos de 

transporte prioritarios. Un interés que se incrementó de manera exponencial con el 

nacimiento de mis hijos y con su incorporación al centro escolar, lo cual impulsó mi afán 

por comprender mejor el fenómeno de la movilidad urbana y posteriormente intentar 

buscar las claves para potenciar la movilidad activa.  

Los estudios que sostiene esta Tesis Doctoral se circunscriben en el marco de un 

proyecto de investigación multidisciplinar, aprobado por el Comité de Bioética de la 

Universidad de Extremadura, número de registro 145/2019, el 29 de marzo de 2019, y 

cuyo propósito general es el de fomentar el desplazamiento activo en entornos educativos 

de Extremadura. Concretamente, esta Tesis Doctoral hace hincapié en profundizar en las 

barreras de las personas para no desplazarse de forma activa a los entornos educativos en 

Extremadura, como punto de partida fundamental para diseñar programas efectivos 

encaminados a promover un cambio en este comportamiento de salud de las personas. 

Cabe señalar que esta Tesis Doctoral se concibe desde su fase inicial con un 

carácter de utilidad y transferencia a la realidad social que nos rodea. De este modo, 

paralelamente al desarrollo de este trabajo se han llevado a cabo dos proyectos financiados 
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por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura (Decreto 73/2021 de 

23 de junio), referidos al Programa de Innovación y Talento de la estrategia de Empleo y 

Competitividad Empresarial de Extremadura 2020-2025. Ambos proyectos, “ACTIVATE 

Servicios de movilidad activa” (expediente. 10/IT/043/18) y “TECNO RETO Actívate” 

(expediente. 10/IT/014/20) han supuesto una fuente considerable de financiación, con una 

aportación total de 44.730 euros, y han permitido además generar sinergias entre la 

Universidad de Extremadura y la empresa Soluciones Wellness para transferir el 

conocimiento de la investigación a servicios a la sociedad.  

Además, destacan otras acciones encaminadas a la difusión del conocimiento de 

este proyecto mediante la participación en actividades organizadas por la Universidad de 

Extremadura, tales como un Taller de Movilidad Sostenible en la Semana de Promoción de 

la Salud en 2018 y talleres de promoción de la movilidad activa en los eventos de la Noche 

de los Investigadores en 2018 y 2020, o ponencias invitadas sobre movilidad activa en dos 

ediciones del Máster Economía Circular.  

A lo largo del proceso de desarrollo de la Tesis Doctoral también se han establecido 

lazos de cooperación con otros investigadores e instituciones, destacando en este sentido la 

integración en la Red Iberoamericana de Investigadores en Desplazamiento Activo, Salud 

y Sostenibilidad (RIIDASS), conformada en el marco de la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado (AUIP), organismo reconocido por la UNESCO e integrado 

por un total de 243 prestigiosas instituciones de educación superior de España, Portugal, 

América Latina y el Caribe. La participación en esta prestigiosa red ha permitido compartir 

los resultados de la investigación con otros expertos en la materia, además de acceder al 

conocimiento más actual, y colaborar en nuevos proyectos de investigación.  

El presente original recoge el trabajo de investigación para optar al título de doctor, 

realizado por David Cerro Herrero y dirigido por los doctores Pedro Antonio Sánchez 

Miguel, profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión  Musical, Plástica y 

Corporal de la Universidad de Extremadura, y Josué Prieto Prieto, profesor del 

Departamento de Didáctica de la Expresión  Musical, Plástica y Corporal de la Universidad 

de Salamanca.  
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De acuerdo con la Normativa de Doctorado de la Universidad de Extremadura 

(Resolución de 14 de diciembre 2021), esta Tesis Doctoral se presenta como compendio de 

publicaciones (artículo 33), reuniendo las contribuciones principales de la investigación 

desarrollada por el doctorando. Concretamente, está compuesta por un total de 14 

publicaciones en revistas científicas con altos estándares de revisión por pares, 4 de ellas 

en revistas de impacto en el Journal Citation Reports (JCR). El proceso lógico de 

desarrollo de este tipo de Tesis se basa en un desarrollo introductorio general sobre la 

temática de la Tesis, para posteriormente detallar los principales hallazgos y resultados que 

se han obtenido en los estudios realizados. 

Como punto de partida, se llevó cabo un estudio exploratorio en población 

extremeña sobre las barreras para el desplazamiento activo percibidas por los estudiantes 

de niveles postobligatorios. Los resultados de esta fase exploratoria dieron lugar a una 

publicación incluida en el compendio de artículos de esta tesis doctoral: 

+ Cerro-Herrero,  D.,  Vaquero-Solís,  M.,  Sánchez-Miguel,  P. y Prieto-Prieto,  J.  

(2018).   Barreras  percibidas  por  los  estudiantes  en  el  desplazamiento  al  centro  

educativo: un  estudio  piloto  en  niveles  postobligatorios.  Trances,  10 (supl.  1):  

361-376.  https://bit.ly/3Y2k866 

Este estudio precedió a una investigación de mayor envergadura, en la cual se 

pretendía un acercamiento a la realidad del desplazamiento activo en escolares de 

Extremadura y al análisis de las barreras que impiden que los niveles de este sean mucho 

mayores. Con una muestra de 1325 estudiantes de primaria y secundaria, el estudio 

permitió adoptar una visión más cercana a la realidad de la movilidad urbana relacionada 

con los desplazamientos activos a los centros educativos. Los resultados más destacados de 

la investigación pusieron el foco de atención en las variables que pueden incidir en la 

percepción de barreras, dando como resultado las siguientes publicaciones: 

+ Cerro-Herrero, D., Vaquero, M., Prieto, J., Sánchez, P. A., y Tapia, M. A. (2020). 

¿Por qué los jóvenes cacereños no son más activos en su desplazamiento al centro 

educativo? Estudio piloto sobre barreras para el desplazamiento activo. Cuadernos de 

Investigación en Juventud, 8, e045. https://doi.org/10.22400/cij.8.e045 
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+ Vaquero-Solís, M., Tapia Serrano, M. A., Cerro-Herrero, D., Marques, A., 

Sarmento, H., Prieto-Prieto, J., y Sánchez-Miguel, P. A. (2021). Importance of the 

perceived barriers about psychosocial variables in the active commuters: A cross-

sectional study in youths. Journal of Transport & Health, 22, 101076. 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2021.101076 

+ Vaquero-Solís, M., Tapia-Serrano, M. A., Cerro-Herrero, D., y Sánchez-Miguel, P. 

A. (2022). Desplazamiento activo en adolescentes: importancia de las barreras 

percibidas y el acompañamiento. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, 22(88), 985–999. (2022). 

https://doi.org/10.15366/rimcafd2022.88.016 

Los hallazgos de la fase anterior dirigieron la investigación a examinar 

oportunidades de mitigar las principales barreras detectadas que impiden que los niveles de 

desplazamiento activo sean mayores, con la finalidad de orientar las intervenciones futuras. 

En esta situación, se procedió en primer lugar a analizar de forma exploratoria los modos 

de desplazamiento del profesorado, considerando a éste como un referente para la 

adopción de conductas por parte de los estudiantes. Los resultados pusieron de manifiesto 

los bajos niveles de desplazamiento activo del colectivo docente, resultando complicado 

determinar si son un factor determinante para promover los hábitos de desplazamiento 

activo de los escolares. 

+ Cerro-Herrero, D., Tapia-Serrano, M. A., Vaquero-Solís, M., Prieto-Prieto, J., y 

Sánchez-Miguel, P. A. (2022). Motivación y barreras del desplazamiento activo en los 

profesores: un estudio exploratorio. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 22(86), 285-300. 

https://doi.org/10.15366/rimcafd2022.86.006 

Una vez realizado un análisis profundo sobre los hábitos de desplazamiento en el 

ámbito educativo en Extremadura y las principales barreras para el desplazamiento activo. 

Se plantean dos posibles líneas que podrían ser objeto de estudio para el fomento del 

desplazamiento activo: en primer lugar, la movilidad a las actividades extraescolares y en 
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segundo la caminabilidad de los entornos escolares. En estas dos líneas surge la necesidad 

de diseñar nuevos instrumentos que permitan poner en marcha en un futuro investigaciones 

o programas de intervención.  De este modo un primer estudio se centró en la validación de 

un cuestionario para medir los hábitos de desplazamiento a las actividades extraescolares 

en niños, dando lugar a la siguiente publicación:  

+ Cerro-Herrero, D., Vaquero-Solis, M., Tapia-Serrano, M. Á., Sánchez-Miguel, P. 

A., y Prieto-Prieto, Jo. (2020). Dificultad para medir el modo, tiempo y distancia de 

desplazamiento en niños a actividades extraescolares. Validación cuestionario 

DESACEX. Retos, 39, 598–603. https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.79543  

En aras de mitigar las barreras detectadas fruto de la investigación, se considera 

focalizar el interés de los estudios en la caminabilidad del entorno de los centros 

educativos para promover el desplazamiento activo. Al respecto, la revisión bibliográfica 

permitió detectar la escasez de herramientas y las debilidades de las existentes, que 

condujo a la elaboración de un instrumento de evaluación de la caminabilidad adaptado al 

ámbito de interés de la investigación. Los resultados de la fase preliminar del estudio, 

dedicada a la aplicación del método Delphi para detectar las variables que deben ser 

evaluadas en la caminabilidad del entorno del centro educativo, han sido objeto de 

publicación en el siguiente artículo científico: 

+ Cerro-Herrero, D., Prieto-Prieto, J.; Vaquero-Solís, M., Tapia-Serrano, M. Á., y 

Sánchez-Miguel, P. A. (2022). Analysis of Variables That Influence the Walkability of 

School Environments Based on the Delphi Method. International Journal of 

Environmental Research and Public Health. 2022; 19 (21), 14201. 

https://doi.org/10.3390/ijerph192114201 

La fase final de la investigación se dirigió a analizar propuestas de intervención que 

se han desarrollado hasta la fecha para superar las barreras para realizar desplazamientos 

activos. Esta línea se inició con una revisión sistemática de la literatura científica acerca de 

las intervenciones para promover el desplazamiento activo, que permitiría la formulación 

de propuestas.  
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+ Cerro-Herrero, D., Tapia-Serrano, MA., Vaquero-Solís, M., Prieto-Prieto, J., 

y Sánchez-Miguel, PA. (2021). Revisión sistemática sobre los beneficios 

psicosociales obtenidos con intervenciones para promover el desplazamiento activo 

al colegio. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias Del Deporte, 10(1), 95–

105.  https://doi.org/10.6018/sportk.461711 

En adelante, el documento de Tesis se organiza en los siguientes capítulos que 

suceden a esta presentación: el Capítulo II, de marco teórico, que describe los 

fundamentos científicos del objeto de estudio, obtenidos de una profunda revisión 

bibliográfica; el Capítulo III, objetivos,  que recoge el planteamiento general del problema, 

así como el objetivo principal y los objetivos específicos de la Tesis;  el Capítulo IV, 

metodología, donde se desarrolla la metodología empleada en el estudio (diseño, 

participantes, procedimiento, instrumentos y análisis estadístico); el Capítulo V, 

resultados, en el cual se exponen los resultados referentes a cada uno de los objetivos 

específicos propuestos; el Capítulo VI, discusión, contiene el aporte a la ciencia de las 

investigaciones de la presente Tesis comparando con estudios anteriores; el Capítulo VII, 

con las  conclusiones finales de la investigación en su conjunto, destacando las 

implicaciones que puede tener este estudio, las limitaciones y las prospectivas de futuro, 

dentro de estas prospectivas se incluyen estudios que se han desarrollado de forma paralela 

a la Tesis y que aunque no dan respuesta a los objetivos de la misma, son aportaciones 

importantes y que deben servir de punto de inicio de futuras investigaciones:  

+ Cerro-Herrero, D., Prieto-Prieto, J., Tapia Serrano, M. A., Vaquero-

Solís, M., y Sánchez-Miguel, P. A. (2021). Relación entre la intención de ser 

físicamente activo y el desplazamiento al centro educativo: propuestas de 

intervención para potenciar el desplazamiento activo. Espiral. Cuadernos del 

profesorado, 15(30). https://doi.org/10.25115/ecp.v15i30.5939  

+ De la Cruz-Bazaga, B., Cerro-Herrero, D., Vaquero-Solís, M., y Prieto-

Prieto, J. (2021). Propuesta de intervención para fomentar el desplazamiento activo 

al centro educativo. Revista Española de Educación Física y Deportes, (432), Pag: 

77–90. Recuperado a partir de 

https://www.reefd.es/index.php/reefd/article/view/978  
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+ Cerro-Herrero, D., Moreno-Díaz, M. I., Sánchez- Miguel, P. A., 

Vaquero-Solís, M., Tapia-Serrano, M. A. y Prieto- Prieto, J. (2021). Diseño de 

juego de mesa para fomentar el desplazamiento activo al colegio entre los 

escolares: El camino al cole. Revista Española de Educación Física y Deportes, 

(432), Pag: 35–46. https://www.reefd.es/index.php/reefd/article/view/976  

+ Cerro-Herrero, D., Moreno-Díaz, M. I., Tapia-Serrano, M. A., y 

Prieto-Prieto, J. (2021). El desplazamiento activo a los entrenamientos en 

deportistas. Revista Española de Educación Física y Deportes, (432), 47-56. 

http://reefd.es/index.php/reefd/article/view/977  

+ Cerro Herrero, D., Moreno Díaz, M. I., Tapia Serrano, M. A., y Prieto 

Prieto, J. (2021). El desplazamiento activo a los entrenamientos en jugadores/as de 

baloncesto en Extremadura. E-Motion: Revista De Educación, Motricidad E 

Investigación, (16), 35-46. https://doi.org/10.33776/remo.v0i16.5226  

+ Cerro Herrero, D., Prieto Prieto, J., Tapia Serrano, M. A., Vaquero Solis, 

M., y Sánchez Miguel, P. A. (2021). Influencia de la pandemia COVID-19 en la 

movilidad al centro de trabajo o estudios: un estudio exploratorio. Revista 

Transporte Y Territorio, (25). 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/8179  

El Capítulo VIII, publicaciones, que recoge un resumen textual y gráfico de las 

contribuciones resultantes de los estudios realizados en el marco de la presente Tesis 

Doctoral. En el Capítulo IX se recogen las referencias bibliográficas utilizadas para la 

elaboración de este documento, y finalmente el Capítulo X con los anexos donde se pueden 

consultar los artículos completos.  
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MARCO TEÓRICO 
 

“Caminar es la mejor medicina del 

hombre” 

(Hipócrates) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1. Contextualización 

De manera general, es sabido que la actividad física1 regular ayuda a prevenir y 

tratar enfermedades como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y 

el cáncer de mama y colon, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, y puede mejorar la 

salud mental, la calidad de vida y el bienestar (Organización Mundial de la Salud, 2020).  

La práctica continua y regular de actividad física se ha asociado con una serie de 

beneficios físicos (ej., reducción de la adiposidad, mayor condición física, mejor 

mineralización ósea, incremento de parámetros musculares, etc.), psicológicos (ej., 

disminución del estrés, depresión, ansiedad, mejora de la motivación y bienestar, etc.), 

sociales (ej., incremento de la calidad de vida la socialización, etc.) y cognitivos (ej.: 

incremento de la función ejecutiva, mejor flexibilidad cognitiva, memoria, capacidad de 

inhibición, aprendizaje, etc.) y rendimiento académico (mejora en las calificaciones de 

matemáticas, educación física, lengua, y lengua extranjera, etc.) (Bull et al., 2020; Poitras 

et al., 2016; Rodríguez-Ayllón et al., 2019). Los sujetos con patrones habituales de 

actividad física tienen menos probabilidad de desarrollar problemas de salud, por ello es 

innegable la necesidad de realizar actividad física de forma sistemática para tener una 

buena salud (Rosa-Guillamón, 2019) 

Sin embargo, los niveles de actividad física en la población mundial son 

insuficientes para mantener y mejorar la salud. El 27.5% de los adultos no son 

suficientemente activos, y los niveles de inactividad en los países occidentales están 

incrementando de forma preocupante, más del 5% entre 2001 y 2016 (Guthold et al., 

2018). En la etapa de la adolescencia y juventud, en la cual la actividad física suele 

disminuir de forma alarmante, las cifras son altamente preocupantes. La Organización 

Mundial de la Salud señala que cuatro de cada cinco jóvenes de entre 11 y 17 años de 146 

países no cumple con las recomendaciones de actividad física (Guthold et al., 2020) 

propuestas por la OMS. De manera más concreta, en España no cumplen estas 

 
1
 La actividad física es entendida desde las dimensiones biológica, personal y sociocultural como cualquier movimiento corporal 

intencionado realizado mediante los músculos esqueléticos, que produce un gasto de energía superior al basal, que supone una 

experiencia personal y nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodean. 
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recomendaciones un 31% de los niños y un 15% de las niñas españolas de entre 3 y 18 

años (Román-Viñas et al., 2018).  

Los niños y jóvenes de 5 a 17 años, según la OMS, deben invertir como mínimo 60 

minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, siendo en su 

mayor parte aeróbica, e incorporando, como mínimo tres veces por semana, actividades 

vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y huesos. El tipo de actividad física ha 

de consistir en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física 

o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades 

comunitarias.  

Las cifras anteriores son debidas, al menos en parte, a que la actividad física ha 

pasado de ser un hábito integrado en las tareas diarias (domésticas, laborales, 

desplazamiento, tiempo libre) a considerarse una actividad de ocio y, por tanto, con una 

gran competencia frente a otras muchas actividades sedentarias que pueden desarrollarse 

en ese ámbito, como los juegos de ordenador, redes sociales, uso del teléfono móvil, 

películas, series de televisión, etc.  (Niñerola i Maymì et al., 2006).  

La inactividad física se define como la realización de un nivel insuficiente de 

actividad física moderada o vigorosa para cumplir con las recomendaciones de AF actuales 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cada grupo de edad, en el caso de 

escolares de 5 a 17 años sería no realizar al menos 60 minutos al día de actividad física o 

no dedicar al menos 3 días a la semana a realizar alguna actividad aeróbica intensa y de 

fortalecimiento muscular. La inactividad física se posiciona como uno de los desafíos 

principales de la salud, ya que constituye el cuarto factor de riesgo más importante de 

mortalidad en todo el mundo (Warburton & Bredin, 2017), y por ello, la salud pública y la 

atención socio-sanitaria han situado a la actividad física como un componente esencial y, el 

principal factor preventivo para mejorar la salud. Por tanto, son necesarias acciones 

destinadas a incrementar los niveles de actividad física de la población en general y, de los 

niños y adolescentes en particular, dado que se encuentran en un periodo fundamental para 

la adquisición de hábitos saludables, ya que, al desarrollarse durante esta etapa, existe 

mayor probabilidad de continuar durante la edad adulta (Telama et al., 2005). 

 A tal efecto, la Organización Mundial de la Salud publicó el Plan de Acción 

Mundial para la Actividad física 2018-2030 «Más personas activas para un mundo más 



25 
 

sano» (Organización Mundial de la Salud, 2018), que identifica objetivos estratégicos y 

acciones de política en un marco de medidas normativas eficaces y viables para aumentar 

la actividad física en todos los niveles. A través de este plan la OMS ha reconocido la 

necesidad de priorizar la promoción de la actividad física como parte del estilo de vida 

diario, identificando cuatro retos principales (figura 1):  

1) crear sociedades activas,  

2) crear entornos activos,  

3) favorecer una población activa y  

4) crear sistemas que favorezcan estos ambientes activos. 

 

 

 

Figura 1. Objetivos y acciones del Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad física 

2018-2030 (OMS, 2018). 
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El referido plan identifica el desplazamiento activo (comportamiento de 

desplazarse por medio de transportes que conlleven un gasto energético, como andar, 

patinar o ir en bicicleta) como una de las estrategias esencial para lograr un entorno activo 

que garantice niveles adecuados de actividad física en la población. Esta conducta ha sido 

reconocida como una de las "7 mejores inversiones que se trabajan por y para la actividad 

física" (OMS, 2012), y es que parece obvio que desplazarse de forma activa reporta 

beneficios a la salud física y psicosocial de las personas al incrementar los niveles de 

actividad física. Sin embargo, a pesar de los beneficios que puede tener este 

desplazamiento activo, desafortunadamente los modos de transporte motorizados 

prevalecen en la sociedad actual (Gutiérrez-Gallego & Pérez-Pintor, 2019). 

Los centros educativos se identifican como un escenario idóneo para el desarrollo 

de estrategias de promoción de actividad física que repercutan positivamente en los 

comportamientos de salud de las y los niños y adolescentes (OMS, 2012). La escuela 

ofrece diversas oportunidades para una actividad diaria, tales como las clases de educación 

física, los tiempos de recreo o al inicio y final de la jornada escolar (Jago & Baranowski, 

2004;  Verstraete et al., 2006 Wechsler et al., 2000).  

El sedentarismo como conducta no se ha llegado a una definición consensuada a 

nivel mundial, lo que lleva a dificultades intrínsecas para su diagnóstico y por lo tanto para 

su intervención, no obstante, existen algunas aproximaciones que son más aceptadas por la 

comunidad científica. Buhring et al. (2009) tras una revisión sistemática mostraron 

diferentes formas de determinar si una persona es o no sedentaria: a partir del tiempo de 

actividad física semanal o a partir del gasto energético diario. Las intervenciones escolares 

basadas en crear oportunidades de actividad física y reducir el tiempo sedentario son un 

mecanismo prometedor para cambiar los comportamientos de niños y adolescentes (Ip et 

al., 2017). En este sentido, el desplazamiento activo a la escuela puede contribuir 

significativamente a aumentar los niveles de actividad física diaria para niños y 

adolescentes, y combatir así, entre otros aspectos, la creciente tasa de obesidad infantil. Por 

ejemplo, los programas de rutas escolares seguras (en inglés, Safe Routes to School), son 

una estrategia que aumenta de manera efectiva el número de niños que van a la escuela 

andando o en bicicleta (Stewart et al., 2014). 
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Ahora bien, este comportamiento está determinado por varios factores que influyen 

en el modo de desplazamiento de los niños y adolescentes, por lo que se considera 

fundamental examinar cuáles son estos determinantes para orientar así los objetivos de la 

implementación de medidas efectivas para incrementar los niveles de actividad física 

mediante el desplazamiento activo. 

 

II.2. Desplazamiento activo al centro escolar 

En un contexto educativo, se entiende el desplazamiento activo (en inglés, active 

commuting to school) como el comportamiento de dirigirse al centro educativo por medio 

de transportes que conlleven un gasto energético, como andar, patinar o ir en bicicleta, y no 

mediante transportes mecánicos o motorizados como el coche, el autobús, el metro, el tren, 

la motocicleta u otros, considerado como desplazamiento pasivo (Chillón et al., 2014; 

Herrador-Colmenero et al., 2014; Ruiz-Ariza et al., 2015).  

El desplazamiento de los jóvenes de entre 5 y 16 años (escolarización obligatoria) 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, y que, en muchos casos, puede ser modificable (Rodríguez-López, 2017) 

Dado que los niveles de actividad física son inferiores a las recomendaciones que 

se propone desde la OMS para niños y adolescentes, el desplazamiento activo puede ser 

considerada una estrategia para garantizar niveles adecuados (García-Hermoso et al., 

2017). Este hábito, que presenta beneficios asociados a la salud de los jóvenes, ha sido 

promovido como una de las 7 mejores inversiones que se trabajan por y para la actividad 

física (Organización Mundial de la Salud, 2012). 

Como se ha indicado previamente, el desplazamiento activo aumenta los niveles de 

actividad física en niños y adolescentes (Peralta et al., 2020). Además, algunos estudios 

han encontrado que los estudiantes que van de forma activa al centro educativo son 

también más activos en su día a día (Berrigan et al., 2006; Larouche et al., 2014) .  

Aunque de forma contraria hay estudios que no encontraron relación entre el 

desplazamiento activo y los niveles de actividad física en jóvenes (Garrote-García, 2016), 

o incluso que esta asociación fue inversa, de modo que los estudiantes que van de forma 
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activa al colegio son menos activos y participan menos en actividades deportivas (Mann et 

al., 2018).  

Diversos estudios han demostrado que la intención de ser físicamente activo es un 

predictor de los niveles de actividad física en niños y jóvenes (Kamtsios, 2011). Y en 

relación con el tema que nos ocupa algunos estudios han encontrado una asociación 

significativa entre la intención de ser físicamente activo y el número de pasos diarios 

(Mayorga-Vega et al., 2019; To et al., 2020), y por ende con el desplazamiento activo. Por 

todo ello el desplazamiento activo está siendo objeto de numerosos estudios para 

comprenderlo y poder potenciarlo en los centros educativos. 

 

II.3. Beneficios del desplazamiento activo 

Los resultados científicos nos sugieren que desplazarse de forma activa reportará 

beneficios a la salud de las personas, dado el incremento de los niveles de actividad física 

que esta produce en el individuo. La evidencia sugiere que la insuficiente actividad física 

en la niñez y el excesivo tiempo sedentario (Santaliestra-Pasías et al., 2014) se asocian 

independientemente con resultados negativos en la salud, como la obesidad o el riesgo 

cardiometabólico (Ng et al., 2014; Saunders, 2014).  

En este sentido, la creciente prevalencia de la obesidad en niños y adolescentes en 

gran parte de los países, incluido España, ha situado al aumento de la actividad física y la 

reducción del tiempo sedentario en el objetivo prioritario de la salud pública (Red 

Española de Investigación en Ejercicio Físico y Salud et al., 2016). 

Por ello, las tendencias actuales en promoción de estilos de vida activos y 

saludables buscan implementar estrategias para aumentar la actividad física diaria, entre las 

que se encuentra el desplazamiento activo desde la infancia, que puede ser un buen método 

no solo para lograr un bienestar físico y mental, sino también para luchar contra la 

inactividad física y la obesidad (Flint & Cummins, 2016; Rojas-Rueda et al., 2013a; Sun et 

al., 2015a).  

A continuación, se expone de manera desglosada los beneficios de esta actividad 

rutinaria en la salud física, psicosocial y ambiental en niños y adolescentes. 
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Salud física. El desplazamiento activo al centro escolar (ya sea andando o en 

bicicleta) puede estar asociado a la mejora de la condición física en general y, por ende, 

puede repercutir en la futura salud de los jóvenes (Chillón et al., 2010; Goodman et al., 

2014; Martin et al., 2007). De manera concreta, el desplazamiento activo podría ayudar a 

mantener los niveles de capacidad cardiorrespiratoria en niños y adolescentes (Camiletti-

Moirón et al., 2020; Chillón et al., 2011; Hamer & Chida, 2008). 

Ahora bien, esta incidencia parece tener mejoras en el caso del desplazamiento en 

bicicleta (Børrestad et al., 2012; Chillón et al., 2012; Nordengen et al., 2019; Østergaard et 

al., 2013; Ramírez-Vélez et al., 2017a) frente a los jóvenes que se desplazan andando 

(Larouche, Saunders, John Faulkner, et al., 2014; Ruiz-Hermosa et al., 2020). 

En cuanto a la composición corporal, el incremento de los niveles de actividad 

física diario mediante un comportamiento activo como el del desplazamiento al centro 

escolar puede ayudar a mantener un peso saludable y reducir el riesgo de obesidad (Arango 

et al., 2011; Drake et al., 2012; Østergaard et al., 2012). No obstante, la literatura previa no 

ha encontrado evidencias contundentes con relación a la mejora en parámetros anatómicos 

como el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura o el grosor de pliegues 

cutáneos (Larouche, Saunders et al., 2014; Lee et al., 2008). Del mismo modo, en 

referencia a la fuerza muscular o la velocidad-agilidad, la relación existente no es del todo 

clara (Lubans et al., 2011; Ramírez-Vélez et al., 2017b; Ruiz-Hermosa et al., 2018; Singh 

et al., 2019; Smith et al., 2019; Villa-González et al., 2015) . 

En resumen, la incidencia del desplazamiento activo al centro escolar en los niveles 

de condición física de niños y adolescentes no es del todo consistente, como sugiere 

(Henriques-Neto et al., 2020) en su revisión sistemática de 16 estudios a nivel mundial, y 

son precisos más estudios que manifiesten este beneficio. 

Salud psicosocial. La literatura previa, ha puesto de manifiesto algunos de los 

beneficios asociados al bienestar mental que tiene el desplazamiento activo al centro 

educativo. Los niños y adolescentes que se desplazan de forma activa al centro escolar 

presentan mayores niveles de felicidad y bienestar psicológico (Chillón et al., 2017), 

mejores hábitos de sueño (Villa-González et al., 2017), o menores síntomas depresivos 

(Sun et al., 2015b).  
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Por otra parte, parece existir un efecto positivo en el rendimiento cognitivo y el 

logro académico de niños y adolescentes (Martínez-Gómez, 2011; Mora‐González et al., 

2017; Ruiz-Hermosa et al., 2019; van Dijk et al., 2014). No obstante, las evidencias no son 

sólidas, por lo que es necesario continuar investigando en relación con los beneficios en 

parámetros de cognición (Phansikar et al., 2019; Ruiz-Hermosa et al., 2019).  

Además, el desplazamiento activo está recibiendo una creciente atención por sus 

beneficios sociales. La evidencia en la literatura científica pone de manifiesto que el 

desplazamiento activo posibilita las relaciones sociales entre los jóvenes (Panter et al., 

2010b). En particular, (Ikeda et al. (2018) sugieren una relación positiva entre el 

desplazamiento activo y la interacción social desarrollada en el vecindario en niños y 

adolescentes de entre 5 y 13 años, asociada también a la percepción de seguridad y 

caminabilidad. 

Salud ambiental. En otro orden cosas, la salud puede verse afectada por 

determinados factores ambientales negativos (físicos, químicos, biológicos) que influyen 

en la calidad de vida de las personas. 

Es obvio que el desplazamiento activo disminuye el uso de transportes 

motorizados, que acompaña un ahorre de costes energéticos y menor emisión de gases 

contaminantes (Rojas-Rueda et al., 2013b). Este hecho reporta beneficios en la calidad del 

aire (Dhondt et al., 2013; Grabow et al., 2012), que superan incluso a los efectos adversos 

del aumento de partículas inhaladas que puede producirse fruto del desplazamiento 

andando o en bicicleta (Cepeda et al., 2017; de Nazelle et al., 2017).  

Por otra parte, estudios previos han puesto de evidencia una menor incidencia de 

accidentes de tráfico de peatones y ciclistas en contextos donde existe un mayor 

desplazamiento activo (Aertsens et al., 2010; de Geus et al., 2012; Tin Tin et al., 2010). 

A modo de conclusión, la inconsistencia de algunos resultados en las 

investigaciones citadas hace necesario profundizar sobre la relación entre el 

desplazamiento activo y los beneficios saludables. 
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II.4. Factores determinantes del desplazamiento activo 

A pesar de los beneficios que puede tener este desplazamiento activo, 

desafortunadamente los modos de transporte motorizados prevalecen en la sociedad actual 

(Gutiérrez-Gallego & Pérez-Pintor, 2019). Particularmente, en el contexto escolar los 

niveles de desplazamiento activo han disminuido de forma dramática en las últimas 

décadas en los países desarrollados (McDonald et al., 2014), y España no es una excepción 

(Chillón et al., 2013).   

En nuestro país, diversos estudios de ámbito nacional y regional han mostrado los 

porcentajes de desplazamiento activo al centro escolar en niños y adolescentes (Abarca et 

al., 2020; Aparicio-Ugarriza et al., 2020; Chillón et al., 2009; Gómez et al., 2014; 

Martínez-Gómez et al., 2011; Sanz-Arazuri et al., 2017).  

Los resultados de estos estudios distan notablemente, y cifran aproximadamente en 

un amplio rango de 40-70% los niños y adolescentes que se desplazan de forma activa al 

centro escolar. Sin embargo, son pocos los estudios que analizan las diferencias de género 

o edad, por lo que es una laguna (“gap”) de la literatura científica por conocer en futuros 

trabajos. 

Estas diferencias obligan a continuar investigando en los patrones de 

desplazamiento activo al centro escolar de los niños y adolescentes españoles con el 

propósito de analizar este comportamiento saludable a nivel nacional, así como su 

evolución con la edad o en función del género. 

Los numerosos estudios que han analizado los determinantes que influyen en el 

modo de desplazamiento de los niños y adolescentes, identifican diversos factores que 

pueden favorecer o dificultar este comportamiento, y que se pueden agrupar en tres 

grandes categorías: personales, sociales y ambientales (Rodríguez-López, 2017). 

Analizar y comprender estas variables permitirá diseñar políticas educativas y de 

salud enfocadas a las barreras que impiden un desplazamiento activo al centro educativo, y 

aumentar los niveles de actividad física de los niños y adolescentes. 

Los artículos de revisión indican que las características individuales (es decir, 

género masculino, etnia, edad), familiares (educación de los padres, ingresos del hogar), 

sociales (actitudes de los padres) y ambientales (distancia a la escuela) están 
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correlacionadas con el desplazamiento activo en niños y adolescentes (Ikeda et al., 2018; 

Rothman et al., 2018). A continuación, se muestra de forma gráfica las variables que 

agrupan cada uno de estos factores. 

MODO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS JÓVENES AL CENTRO ESCOLAR 

Factores personales Factores sociales Factores ambientales 

Motivaciones y barreras Apoyo social Área de residencia 

Patrones de comportamiento Recursos familiares Distancia al centro escolar 

Variables socio-

demográficas 

Variables del centro escolar Percepción de seguridad 

Figura 2. Marco conceptual para la toma de decisiones sobre las opciones de transporte al 

instituto en niños y adolescentes. Adaptado de (Rodríguez-López, 2017) 

En cuanto a los motivos para no desplazarse de forma activa al centro educativo, 

son denominados en diversos estudios como barreras percibidas (Allison et al., 1999; Silva 

et al., 2011). Estos impedimentos se refieren 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 (Rodríguez-López, 

2017). Mientras que algunas de las barreras son factores no-modificables (tales como edad 

o sexo), otras en cambio son susceptibles de modificarse y protagonizarán el énfasis del 

diseño de futuros programas de intervención. 

La percepción de barreras se ha convertido en un medio para la evaluación del 

comportamiento en escolares para el desplazamiento activo. Estos impedimentos han sido 

clasificadas en dos categorías fundamentales, de seguridad y ambiental, y psicosociales 

(Molina-García & Queralt, 2017). De manera general, el tiempo, la distancia y la seguridad 

real y percibida son los factores clave asociado con el desplazamiento activo en niños 

(Giles-Corti et al., 2011).  

En nuestro país, la mayor parte de las evidencias en la literatura centran su interés 

en la percepción de barreras psicosociales en los propios escolares (Cerro et al., 2020; 

Zaragoza et al., 2020) y en sus progenitores (Aranda-Balboa et al., 2020; Huertas-Delgado 

et al., 2019).  
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En cambio, son menos los estudios que focalizan su objeto en las barreras de 

seguridad y del entorno escolar, y se considera necesario conocer de forma objetiva el 

entorno de los centros educativos en cuanto a las condiciones que presenta para facilitar el 

desplazamiento activo (Molina-García & Queralt, 2017). 

En particular, en nuestro país, las principales barreras encontradas en escolares han 

sido la lejanía, el tiempo, el tráfico, la falta de aceras, el miedo, la negativa de las familias, 

el cansancio y la meteorología (Villa-González, 2011).  

En resumen, el desplazamiento activo es un comportamiento complejo influenciado 

por multitud de factores, que son necesarios analizar en profundidad antes de planear una 

intervención de promoción del desplazamiento activo, con el propósito de adaptar las 

medidas necesarias al contexto en cuestión. 

En los últimos años se han desarrollado numerosas intervenciones para fomentar el 

desplazamiento activo. En particular, la revisión sistemática Chillón et al. (2011), 

actualizada posteriormente por (Villa-González et al., 2018), expresan el aumento de las 

investigaciones para fomentar el desplazamiento activo a los centros escolares, hasta hace 

pocos años escasas.  

Sin embargo, los resultados de los estudios revisados mostraron bajos niveles de 

eficacia en las mejoras conseguidas con las intervenciones, identificando a los padres, a los 

centros escolares y el vecindario o zona de residencia, como los factores claves de estas 

propuestas de intervención. 

En las personas, un cambio de comportamiento de salud frente a la actividad física 

resulta ser complejo, y esto puede ser la causa de que algunas intervenciones no logren los 

resultados esperados en relación con el incremento de los niveles de desplazamiento 

activo.  

Al comportamiento de salud se le considera como el resultado de intenciones 

conscientes y, la formación de las intenciones es considerada el resultado del efecto de 

creencias y actitudes (Fishbein & Ajzen, 1975).  

En términos generales, los modelos del cambio en el comportamiento de salud 

proponen la existencia de un conjunto de factores que pueden mejorar la motivación y, 

eventualmente, generar el cambio sostenido en el comportamiento de salud. 
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En este sentido, existe un interés creciente en la elaboración estrategias basadas en 

modelos ecológicos como marco para la promoción de la actividad física. En salud pública, 

los modelos ecológicos se refieren a las interacciones de las personas con su entorno físico 

y sociocultural (Stokols, 1992), postulando que el comportamiento está influenciado por 

una amplia gama de determinantes en múltiples niveles (McLeroy et al., 1988).  

Los niveles de variables que a menudo se incluyen en los modelos ecológicos de 

actividad física incluyen intrapersonal (biológico, psicológico), interpersonal / cultural, 

organizacional, entorno físico (construido, natural) y políticas (leyes, reglas, regulaciones, 

códigos). 

En este sentido, Sallis et al. (2006) plantean la aplicación del «Ecological model of 

four domains of active living» que trata de determinar los diferentes factores que actúan en 

los comportamientos más activos e inactivos para cada uno de los cuatro dominios de 

Actividad Física: el ámbito del hogar, el entorno laboral, los desplazamientos y el tiempo 

libre. Asimismo, proponen orientar los objetivos de las intervenciones a nivel individual, 

del entorno social, del entorno físico y de las políticas ambientales, en cada uno de los 

cuatro dominios mencionados. 

Los principios de esta perspectiva ecológica sobre el cambio de comportamiento de 

salud son los siguientes: + Múltiples niveles de factores influyen en los comportamientos 

de salud. +  Las influencias interactúan entre niveles. + Las intervenciones multinivel 

deberían ser más efectivas para cambiar el comportamiento. + Los modelos ecológicos son 

más poderosos cuando son específicos de comportamiento. 

A modo de síntesis, los modelos ecológicos pueden ser una herramienta útil para 

examinar los patrones de desplazamiento activo entre los jóvenes. 



 
 

 

Figura 3. Modelo ecológico de dominios de la vida activa (Sallis, 2006) 
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Como se ha visto anteriormente, son múltiples los factores que influyen en la 

decisión de cómo desplazarse al colegio desde la perspectiva del modelo ecológico (Sallis 

et al., 2006), entre los que cada vez es más señalado el entorno escolar. 

El entorno escolar hace referencia al conjunto de elementos físicos y sociales que 

rodean el centro educativo y conforman el paisaje cotidiano que los niños transitan en su 

camino a la escuela. De forma general puede ser considerada el área contenida en un radio 

de 400-500 metros a partir de la escuela (Lee et al., 2013), aunque estos límites han de ser 

considerados flexibles. 

Un entorno transitable, accesible y equipado con infraestructura para caminar o 

montar en bicicleta y con una gestión del tráfico que proporcione seguridad, se asocia con  

un desplazamiento más activo al centro educativo en los niños (D’Haese et al., 2011). Por 

ello se considera relevante examinar si el entorno escolar presenta condiciones para 

facilitar los desplazamientos activos de niños y jóvenes (Molina-García & Queralt, 2017), 

o si por el contrario constituye una barrera que fundamente los escasos logros obtenidos en 

las intervenciones realizadas.  

Dicho esto, es fundamental presentar el concepto de «caminabilidad» (en inglés, 

walkability), que se refiere a la medida en que las características del entorno construido 

pueden o no ser propicias para caminar y puede utilizarse para predecir los niveles de 

actividad física y el transporte activo de los seres humanos (Frank et al., 2006; Sallis et al., 

2004). O lo que es lo mismo, si el entorno construido es amigable a las personas ya sea 

para ir al trabajo, realizar actividades de ocio o recreación, ejercicio, viajar o acceder a 

servicios (Leslie et al., 2007). 

De forma general, la caminabilidad está determinada por factores como la presencia 

o ausencia de aceras de calidad, pasos de peatones, tráfico, obstáculos, seguridad, luz, 

sombra, pendiente, proximidad de servicios básicos, entre otros (Moayedi et al., 2013). En 

relación a esto, la creciente evidencia indica que las características del entorno en muchos 

países no facilita el desarrollo saludable de las personas (Frank & Engelke, 2005), lo que 

ha provocado el interés de investigadores en mostrar la relación entre la caminabilidad y la 

salud (den Braver et al., 2018; Malambo et al., 2016), la caminabilidad y la actividad física 

(Barnett et al., 2017; Hajna et al., 2015; Salvo et al., 2018), y las condiciones del entorno 

que contribuyen a la caminabilidad (Saelens & Handy, 2008). 
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La literatura presenta diferentes métodos para medir la relación entre las 

condiciones del entorno y caminar, tales como encuestas y entrevistas, escalas de 

observación y checklist, sistemas de información geográfica (GIS) o sistemas de posición 

global (GPS), entre otros. A nivel macro, el tipo de medida más utilizado combina factores 

como la densidad residencial y de intersecciones, la proporción de área comercial y la 

combinación en el uso del suelo, entre otros, medidos mediante tecnologías (Wang & Yang, 

2019). En cambio, las herramientas basadas en la observación directa predominan en la 

evaluación del entorno a nivel micro, y permiten obtener información que no suele estar 

disponible en las bases de datos de los GIS (Lee et al., 2013). 

Los métodos de observación objetivos, como las auditorías, son ventajosos porque 

miden el entorno real, en lugar del percibido, y reducen así el sesgo de información (Lane 

et al., 2020). Estas auditorías, utilizadas principalmente en entornos de investigación, han 

sido reconocidas por su potencial valor en la vigilancia de la salud pública (Fulton et al., 

2016).  En este sentido, es fundamental identificar y difundir herramientas de observación 

que sean sencillas, prácticas, relevantes y adaptables para su uso por diversas partes 

interesadas (investigadores, escuelas, políticos) (Glanz et al., 2015).   

Los estudios disponibles en la literatura científica evalúan la caminabilidad del 

entorno escolar desde ambas perspectivas o niveles, tanto de la de conectividad de las 

calles, la exposición al tráfico y la densidad residencial (Christiansen et al., 2014; Giles-

Corti et al., 2003; Huvarinen et al., 2017)  , como de la percepción de los escolares y 

padres del diseño, la organización y la seguridad (Gallimore et al., 2011; Napier et al., 

2011). 

En este sentido, los GIS no tienen en cuenta características del micro entorno que 

influyen directamente sobre el comportamiento de caminar de los niños y adolescentes, 

tales como la calidad y aspecto de las aceras (Lee et al., 2013), iluminación deficiente y la 

pendiente de  las calles (Timperio et al., 2006), la existencia de paradas de bus (Zhu & Lee, 

2009), la estética del vecindario (Kerr et al., 2006), la presencia de árboles (Larsen et al., 

2009), y por supuesto la percepción de los padres de la seguridad y conveniencia de 

caminar (Zhu & Lee, 2009). 
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Dada la asociación entre las características del entorno y el desplazamiento activo 

de los niños y adolescentes, diversos estudios han apuntado al desarrollo de instrumentos 

para auditar la caminabilidad de los centros escolares. 

Tabla 1. Herramientas para evaluar la caminabilidad en entornos escolares. 

Autor Herramienta Características 

Broyles et al., 

(2015) 
School Audit Tool 

Evalúa facilidades para caminar (pavimento, 

tráfico, seguridad), instalaciones deportivas y de 

juego, y estética (árboles, sombra, ruido). 

Lee et al., 

(2013b) 

T-COPPE school  

environmental audit 

tool 

Incluye tres componentes de la auditoría: calles, 

mapa y campus. 

Jones et al. 

(2010); Tarun et 

al., (2017) 

Audit tool (SPEEDY 

Study) 

Evalúa las oportunidades para la actividad física 

dentro del entorno escolar. No es específica de 

factores ambientales. 

Shaaban & 

Abdur-Rouf, 

(2019) 

School Audit Tool 

(SAT)   

Evaluación del entorno escolar, de la red de 

carreteras, de las zonas de aparcamientos y del 

desplazamiento activo. 

Corres & 

González (2018) 

Auditoría de 

Caminabilidad en 

entornos escolares  

Evalúa mediante 5 apartados (cruceros, velocidad, 

banquetas, tráfico y seguridad)..  

 

Hasta donde conocemos, no existen instrumentos específicos del entorno escolar en 

el contexto de nuestro país. Por ello, se considera relevante el desarrollo una escala sencilla 

y práctica en castellano y creada mediante una investigación rigurosa, que tenga  presente 

las limitaciones contempladas en los estudios previos, como: a) evitar el uso de tecnologías 

(mapas, software informático) que dificulte su aplicación; b) diseño del instrumento basado 

en metodología científica; c) referida al centro educativo y no al área de residencia de los 

escolares; d) inclusión de aspectos indispensables relacionados con la caminabilidad; e) no 

debe ser excesivamente extensa. 
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II.5. Desplazamiento activo en Extremadura 
 

La Comunidad Autónoma de Extremadura está situada al oeste de España y cuenta 

con una extensión de 41.635 km² y una población de 1.065.424 habitantes según datos del 

año 2019. Estos datos implican una densidad de población de menos de 26 hab/km² (muy 

inferior a la media española que se sitúa en 92 hab/km²). 

La población de Extremadura muestra una distribución irregular a lo largo de su 

territorio. La diferencia de densidades de población entre las dos provincias extremeñas es 

importante: mientras que la de Cáceres ronda los 21 hab/km², Badajoz tiene una densidad 

de 32hab/km². A esta diferencia de densidades provincial hay que añadirle el hecho de que 

un 40% de los habitantes extremeños se concentran en tan solo 7 ciudades principales 

(ciudades medias con población superior a 25.000 habitantes, pero inferior a 150.000): 

Mérida, Badajoz, Cáceres, Don Benito, Plasencia, Almendralejo y Villanueva de la Serena. 

Esto ofrece una idea clara acerca del elevado grado de dispersión existente. 

Gutiérrez Gallego et al. (2018) desarrollaron el único estudio previo que se conoce 

sobre movilidad en el ámbito educativo en Extremadura, y que se restringe al contexto de 

la Universidad de Extremadura. En su análisis previo describen la movilidad en la región 

similar a la de resto de España en lo que se refiere a ciudades de tamaño medio y que se 

caracteriza por:  

• Abuso del vehículo privado para desplazarse a los principales servicios 

ofertados en la ciudad, con ocupaciones en la mayoría de los casos de 2 o menos 

ocupantes por vehículo.  

• Incremento en el número de desplazamientos y la velocidad de estos.  

• Disminución de los desplazamientos saludables (caminar y movilidad en 

bicicleta). 

• Aumento de las distancias de los desplazamientos habituales (trabajo, 

estudios, ocio, burocracia.). 

Todo ello debido en gran medida al crecimiento urbano con la creación de barrios 

residenciales alejados de los servicios o la ubicación de los centros de trabajo y de estudios 

en espacios alejados de las zonas residenciales. Todo ello ha llevado a la adopción de 

modos de desplazamiento poso sostenibles y saludables.  
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Gutiérrez Gallego et al. (2018) concluyeron que el 53% de la población 

universitaria acude a los centros de la Universidad de Extremadura en vehículo privado, 

siendo el colectivo de personal contratado el que lo hace en mayor medida (80%). El 

comportamiento en las distintas ciudades es diferente. En Plasencia los usuarios del centro 

acuden al mismo, tanto en automóvil (44%), como caminando (55%), desplazándose en 

autobús tan solo un 1%. Sin embargo, en la ciudad de Cáceres, donde el campus se 

encuentra alejado del centro de la población, los usuarios eligen como modo principal de 

desplazamiento el automóvil (58%), seguido de modo de transporte colectivo (35%). En 

esta ciudad la presencia de los modos de transporte estrictamente sostenibles es testimonial 

(7%). En Mérida nos encontramos con un caso parecido al de la ciudad de Plasencia, 

aunque con más presencia del autobús urbano. Los usuarios de este centro eligen modos de 

transporte principales el automóvil (50%) y caminando (41%), mientras que el autobús es 

utilizado por un 9% de los usuarios. En la ciudad de Badajoz, que al igual que Cáceres 

cuenta con el campus desplazado del núcleo urbano principal, los usuarios eligen modo 

principal de transporte el automóvil (52%), frente al modo de transporte colectivo que es 

usado en un 33%. Los usuarios del campus de Badajoz utilizan un modo de transporte 

sostenible en un 16%. 

Hasta el inicio de las investigaciones que componen esta Tesis Doctoral el estudio 

en sobre movilidad en la Universidad de Extremadura había sido la única aproximación 

científica a la movilidad en urbana en Extremadura y no específica del ámbito escolar.  

Es importante destacar que en la última Ley Educativa vigente en España (Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de Diciembre, Por La Que Se Modifica La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

Mayo, de Educación., 2020) en el artículo 110 sobre accesibilidad, sostenibilidad y relación 

con el entorno se hace referencia a los caminos escolares seguros. De este modo los centros 

educativos en España deben garantizar los caminos escolares seguros y promover 

desplazamientos sostenibles en los diferentes ámbitos territoriales, como fuente de 

experiencia y aprendizaje vital.  

A pesar de que a nivel científico no se han desarrollado investigaciones en 

Extremadura específicas en el ámbito del desplazamiento activo en entornos educativos, si 
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que se han desarrollado algunas propuestas de intervención para incrementar los niveles. 

Los ejemplos más destacados son:  

Localidad 

(Provincia) 
Años Descripción 

Miajadas 

(Cáceres) 
2019 

Pedibus- Al Cole Andando intervención en tres centros educativos 

(CEIP García Siñeriz, CC Sagrado Corazón de Jesús y CEIP Nuestra 

Señora de Guadalupe) con motivo de la Semana Europea de la 

Movilidad. Durante 9 días cada centro educativo tenía a disposición 

una serie de rutas guiadas por madres/padres de alumnos que 

acompañarán de forma sostenible a los pequeños hacia el colegio 

(https://miajadas.org/evento/pedibus-al-cole-andando/#prettyPhoto). 

Aceuchal 

(Badajoz) 

Desde 

2017 

Semana de la Bicicleta.  Desde el año 2017 se viene celebrando esta 

iniciativa donde los alumnos del instituto recogen en cinco puntos del 

municipio a los alumnos del colegio y los acompañan hasta el centro 

educativo.  

Mérida 

(Badajoz) 

Desde 

2010 

Se organiza de forma transversal por distintas delegaciones del 

Ayuntamiento como las de Educación, Policía, Sanidad, Parque 

Municipal, La encina y Deportes. Además, se cuenta con la 

colaboración de la Federación de Ciclismo de Extremadura, Escuela 

Ciclista de Mérida, Protección Civil y el CEIP Maximiliano Macías. 

Participan estudiantes y docentes de 20 centros educativos (cursos 5º y 

6ª de E. Primaria y E. Especial) de Mérida y comarca. 

 

Plasencia 

(Cáceres) 
2014 

Mi camino al cole saludable: andando al cole. En el mes de septiembre 

de 2014, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, y 

dentro de las actividades de la misma, se realizarón las encuestas de 

movilidad escolar en todos los centros de Primaria de Plasencia, a fin 

de conocer la realidad de los desplazamientos escolares y los 

principales impedimentos para que éstos sean andando. 

Posteriormente, en el mes de octubre-noviembre, se realizó la actividad 

denominada "Carnet de movilidad escolar": se hizo entrega de este 

carnet a todo el alumnado de Primaria de la ciudad, y durante 2 
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semanas, todos los niños/as que acudían al centro escolar andando, se 

les sellará el carnet. Aquellos que tenían sellados al menos el 80% de 

los días de duración de la actividad, participaron en un sorteo de 

bicicletas y equipaciones deportivas. De esta forma, sin realizar 

ninguna modificación sustancial, y únicamente motivando a los 

niños/as, se intentó conocer el impacto y la motivación prepost 

campaña, con un estudio de movilidad pre-campaña y post-campaña 

(http://www.uco.es/investigacion/proyectos/appedibus/wp-

content/uploads/2015/09/Ficha-mi-camino-al-cole-saludable-de-

Plasencia-Extremadura.pdf). 

Badajoz 

(Badajoz) 
2021 

Camino Stars "Sustainable Travel Accerditation and Recognition for 

Schools", es un programa basado en la movilidad segura y sostenible, 

orientado a generar un cambio en las pautas de desplazamientos de los 

niños/as y jóvenes en sus trayectos escolares diarios al centro escolar. 

En Extremadura son pocos los centros educativos que se han sumado a 

esta propuesta de la Dirección General de Tráfico, en el año 2021 

iniciaron varios centros de la Ciudad de Badajoz (Los colegios de Las 

Vaguadas y Valdebótoa de Badajoz han recibido recientemente la 

acreditación del Programa STARS en su categoría de bronce por 

fomentar desplazamientos sostenibles e implantar caminos escolares 

sostenibles y seguros). 

Hervás 

(Cáceres) 
2022 

Camino Stars "Sustainable Travel Accerditation and Recognition for 

Schools", el Ayuntamiento de Hervás ha decidido unirse a dicho 

programa, pero aún no ha iniciado las intervenciones.  

Figura 4. Propuestas de intervención para fomentar el desplazamiento activo en Extremadura 
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CAPITULO III: 

OBJETIVOS 
 

  

“Es mejor cojear por el camino que 

avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues 

quien cojea en el camino, aunque avance 

poco, se acerca a la meta, mientras que 

quien va fuera de él, cuanto más corre, 

más se aleja.” 

(San Agustín) 
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CAPÍTULO III: OBJETIVOS 

III.1. Planteamiento del problema 

En interés de esta investigación emerge de la responsabilidad que adquieren las 

instituciones universitarias ante las problemáticas de la sociedad, y ante esta misión, esta 

Tesis Doctoral se concreta en el marco de dos estrategias mundiales como son los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones 

Unidas para el año 2030 y el Plan de Acción Mundial para la Actividad física 2018-2030 

de la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, la actividad física y el deporte 

es reconocida como una herramienta importante para el desarrollo sostenible de las 

sociedades, que juega un papel fundamental en la consecución de los ODS. 

De manera concreta, esta investigación centra su interés en el «desplazamiento 

activo» como forma de actividad física que supone una importante oportunidad para crear 

sociedades activas para un mundo más sano. En este sentido, es evidente la alineación del 

desplazamiento activo la salud y bienestar (ODS.3), pero también con otros ODS como la 

construcción de ciudades y comunidades sostenibles (ODS.11), la producción y consumo 

responsable (ODS.12) y la acción por el clima (ODS.13).  

La movilidad es un componente fundamental de la sustentabilidad de los 

municipios, y se ha demostrado que promover el desplazamiento en bicicleta y a pie es una 

de las mejores estrategias para solucionar problemáticas diversas relacionadas con esta. 

Para poder implementar de forma adecuada políticas, planes y proyectos de movilidad a 

pie y en bicicleta es esencial comprender en primer lugar el comportamiento espacial de las 

personas y cómo se relacionan con el entorno urbano.  

El ámbito escolar es considerado un entorno idóneo para fomentar la adquisición de 

hábitos saludables. De hecho, la reciente Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE, 2020), 

recoge en la disposición adicional cuadragésima sexta, el encargo a los centros educativos 

de promover hábitos saludables, en particular la actividad física y movilidad activa de los 

alumnos y alumnas. 

En el contexto territorial de la investigación, nos encontramos con una ausencia de 

estudios sobre el desplazamiento activo en general, y en el ámbito educativo en particular. 
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Los estudios desarrollados a nivel internacional y nacional no son representativos de la 

realidad de Extremadura, dadas las características poblacionales y socioeconómicas de la 

región que distan considerablemente de otras del territorio nacional. Por ello, se plantea la 

necesidad de indagar sobre los niveles de desplazamiento activo y la percepción de 

barreras en el ámbito educativo de Extremadura.  

III.2. Objetivo general 

De manera general, el objetivo de esta Tesis Doctoral se orienta a profundizar en 

las barreras que tienen las personas para no desplazarse de forma activa a los entornos 

educativos en Extremadura, como punto de partida fundamental para estudiar posibles 

nuevas alternativas de programas o intervenciones encaminados a promover un cambio en 

este comportamiento de salud de las personas. 

III. 3. Objetivos específicos 

A partir del objetivo principal, se definen una serie de objetivos específicos que 

permitan la consecución de este, como son: 

Objetivo 1. Analizar los hábitos y las barreras para el desplazamiento activo en el 

entorno educativo de Extremadura. 

Objetivo 2. Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la evaluación 

del desplazamiento activo en el entorno escolar en Extremadura. 

Objetivo 3. Revisar las intervenciones para fomentar el desplazamiento activo. 

Dada la naturaleza de la investigación, los precitados objetivos son concretados a 

su vez en otras metas operativas que dan respuesta a las preguntas concretas que se 

formulan en cada uno de los estudios que componen la presente investigación. 
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CAPITULO IV: 

METODOLOGÍA 
 

  

“La vida es como andar en bicicleta. Para 

mantener el equilibrio debes seguir en 

movimiento" 

(Albert Einstein) 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

El capítulo que se presenta a continuación recoge la metodología propia de la 

investigación, realizando un repaso del diseño, el procedimiento e instrumentos utilizado y 

del análisis de los datos obtenidos. En el conjunto de la investigación se llevaron a cabo 

diferentes estudios que implicaron el uso de diversos métodos, que fueron elegidos según 

su adecuación a los objetivos propuestos. Los estudios se llevaron a cabo de conformidad 

con las normas éticas y la normativa vigente, en el marco de un proyecto de investigación 

multidisciplinar, aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Extremadura, 

número de registro 145/2019. 

Objetivos Estudio Contribuciones 

Objetivo 1. Analizar los hábitos y las 

barreras para el desplazamiento 

activo en el entorno educativo de 

Extremadura. 

 

Estudio 1 Observacional 

descriptivo exploratorio (76 

estudiantes de niveles 

postobligatorios) 

Publicación VII.1. 

Estudio 2 Observacional 

descriptivo (1325 estudiantes 

de niveles obligatorios) 

Publicación VII.2. 

Publicación VII.3.  

Publicación VII.4. 

Estudio 3 Observacional 

descriptivo exploratorio (156 

profesorado de niveles 

obligatorios) 

Publicación VII.5. 

Objetivo 2. Desarrollar instrumentos 

que contribuyan a la mejora de la 

evaluación del desplazamiento activo 

en el entorno escolar en 

Extremadura. 

Estudio 4 Validación de 

cuestionario en contexto 

extraescolar 

Publicación VII.6. 

Estudio 5 Diseño de escala 

de caminabilidad del entorno 

de los centros educativos 

Publicación VII.7. 

Objetivo 3. Revisar las 

intervenciones para fomentar el 

desplazamiento activo. 

Estudio 6 Revisión 

bibliográfica sistemática 

Publicación VII.8. 

Figura 5: Resumen de contribuciones científica por objetivo y estudio. 
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IV.1. Diseño 

Como se mencionaba en el apartado anterior, los estudios que conforman la 

investigación emplearon diferentes diseños. A continuación, se presentan los principales 

aspectos de cada uno de ellos.  

Diseño observacional descriptivo.   

Con el propósito de explorar, describir y explicar los hábitos y barreras del 

desplazamiento activo en relación con el objetivo 1, se diseñaron tres estudios de enfoque 

observacional mediante una investigación descriptiva de tipo transversal basada en la 

técnica de encuesta. De ellos, 2 de carácter exploratorio y otro de carácter representativo. 

Los estudios fueron dirigidos a diferentes colectivos –estudiantado de niveles obligatorios 

y postobligatorios (estudio 1 y 2), y profesorado de ambos niveles (estudio 3)–, y 

emplearon una muestra por conveniencia. En términos generales, las variables observadas 

–que fueron de naturaleza cualitativa y cuantitativa–, se agruparon en cuatro dimensiones: 

sociodemográficas; modos del desplazamiento; barreras y motivaciones para el 

desplazamiento activo; características de la actividad física.  

Diseño y validación de instrumentos de investigación  

En relación con el objetivo de desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora 

de la evaluación del desplazamiento activo en el entorno escolar en Extremadura se 

diseñaron dos estudios. En primer lugar, se realizó un estudio para la validación del 

cuestionario PACO (Pedalea y Anda al Cole) de la Universidad de Granada, España 

(Profith, 2016) en el contexto de las actividades extraescolares (estudio 4). Para ello se 

utilizó la metodología test-retest, con separación de dos semanas en una muestra de 

escolares. En segundo lugar, con el objetivo de elaborar una escala para evaluar la 

caminabilidad de los entornos escolares se diseñó una investigación utilizando el método 

Delphi (estudio 5), que permitió configurar el instrumento través de la convergencia de las 

opiniones de expertos diseminados geográficamente (López-Gómez, 2018; Ludwig, 1997).  
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Diseño bibliográfico de revisión sistemática 

En lo referente al análisis de intervenciones para fomentar el desplazamiento activo 

se diseñó un estudio utilizado una metodología de revisión sistemática de la literatura 

siguiendo directrices de calidad (estudio 6), que permitiera responder a la pregunta de 

investigación mediante la búsqueda y síntesis de la evidencia científica relacionada.  

IV.2. Participantes 

A continuación, se exponen las características principales de la muestra utilizada en 

cada uno de los estudios realizados. 

Estudio Muestra 

Estudio 1 

(estudiantes, 

exploratorio) 

76 sujetos (61.84% chicas; 38.16% chicos) 

Niveles postobligatorios (20.60 años; DT=1.60) 

Ámbito local (Cáceres, ciudad) 

Educación superior 

Fecha, 2018 

Estudio 2 

(estudiantes, 

representativo) 

1325 sujetos (56.40% chicos; 43.6% chicas) 

Niveles obligatorios (12.1 años; DT=1.60) 

Ámbito regional (Extremadura) 

Educación primaria y secundaria obligatoria 

Fecha, 2018 

Estudio 3 

(profesorado, 

exploratorio) 

156 sujetos (27.20% hombres; 62.80% mujeres) 

Niveles obligatorios (37.98 años; DT=12.28) 

Ámbito nacional (España) 

Educación primaria y secundaria obligatoria 

Fecha, 2019 

Estudio 4 

(validación de 

cuestionario) 

4 expertos  

12 sujetos (12 años) 

125 sujetos (53.60% chicos y 46.20% chicas) de 12 años 

Fecha, 2019. 
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Estudio 5 (Diseño 

de instrumento) 

18 expertos (coeficiente de competencia > 0.80) 

Fecha, 2020. 

Estudio 6 

(Revisión 

sistemática) 

23 estudios (de 2013 en adelante).  

Bases de datos: Medline, Sport Discus, Scopus, Web of Science y 

Google Scholar  

Palabras claves: "TITLE-ABS-KEY (( child OR children OR kids 

OR youth ) AND ( transport OR commuting ) AND active AND 

barriers AND school AND intervention)”. 

Figura 6: Muestra utilizada en cada uno de los estudios 

 

IV.3. Procedimiento 

A continuación, se describe el procedimiento de cada uno de los estudios que 

conforman la investigación. 

Diseño observacional descriptivo.   

Dado el contexto de la investigación, los participantes de los estudios dirigidos a 

estudiantes de niveles obligatorios fueron reclutados a través de los centros educativos de 

Extremadura. Se utilizó un método no probabilístico por conveniencia, ya que los sujetos 

elegidos pertenecían a los centros educativos que consistieron participar en la investigación 

previa invitación dirigida a la dirección de los centros donde se expresaban los objetivos 

del estudio solicitando su colaboración con el mismo. En el caso de los estudios dirigidos a 

estudiantes de niveles postobligatorios y profesorado el reclutamiento se realizó mediante 

técnica de rastreo por bola de nieve (detección de unidades muestrales a través de redes 

directas e indirectas del investigador y el objeto de estudio).  

La recogida de los datos de la investigación exigía el consentimiento informado de 

los participantes, con anterioridad a la administración de la correspondiente encuesta. En el 

caso de los sujetos menores de edad, este fue concedido por las familias. La encuesta fue 

administrada presencialmente en el caso de los estudios dirigidos a estudiantes de niveles 

obligatorios, y en el caso de los estudios dirigidos a estudiantes de niveles postobligatorios 

y el profesorado se administró vía internet. En ambos casos, los cuestionarios fueron 

autorrellenados por los encuestados.  
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Los estudios en los que se administró la encuesta de manera presencial, contaron 

con un técnico debidamente entrenado que fue el encargado de acudir a los centros 

educativos para explicar a los participantes la finalidad de la investigación, la forma de 

responder a los cuestionarios que se les ofrecían, conseguir su participación voluntaria y 

consentida, y maximizar su implicación en la investigación motivándoles para que la 

información suministrada –siempre de forma anónima- fuera sincera y veraz. 

Diseño y validación de instrumentos de investigación  

En referencia al estudio de validación del cuestionario PACO en el contexto de las 

actividades extraescolares, se siguieron las fases establecidas por (Sarabia & Alconero, 

2019). En primer lugar, se elaboró el cuestionario y evaluó a través de un panel de expertos 

que permitió determinar la validez de contenido y realizar modificaciones oportunas. A 

continuación, se procedió al pilotaje con un grupo de sujetos de escolares que permitió 

obtener una versión adaptada que sería finalmente sometida a un test-retest siguiendo las 

indicaciones de (García et al., 2017b) La recogida de datos contó con la colaboración de 

los docentes y un investigador estuvo presente en la recogida de datos para resolver dudas 

y poder detectar posibles problemas de compresión del instrumento. 

Con relación al estudio de diseño de una escala de caminabilidad del entorno de los 

centros educativos, requirió la participación de un total de 18 expertos con un alto 

coeficiente de competencia en la materia. La opinión de los expertos recabada en las 

diferentes fases de la investigación que establece el método Delphi, permitiría identificar 

las variables que determinan la caminabilidad del entorno de los centros escolares. El 

procedimiento se repitió en tres rondas, siendo el grupo coordinador al final de cada ronda 

el encargado del análisis de las respuestas, la eliminación de los ítems que no cumplían con 

los criterios establecidos, la modificación de los que necesitaban de adaptaciones y la 

elaboración del nuevo listado de items. En la siguiente figura se detallan el procedimiento 

de la investigación (Figura 7).  
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Figura 7. Descripción del método Delphi.  
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Diseño bibliográfico de revisión sistemática 

El procedimiento de la búsqueda bibliográfica se restringió a las bases de datos de 

Medline, Sport Discus, Scopus, Web of Science y Google Scholar, y a la siguiente 

combinación de palabras clave: "TITLE-ABS-KEY ((child OR children OR kids OR 

youth) AND (transport OR commuting) AND active AND barriers AND school AND 

intervention)”. Los artículos incluidos resultaron de la aplicación de los siguientes 

criterios: a) año de publicación 2013 en adelante, b) basados en intervenciones, c) en 

contexto educativo en edad escolar y que d) examinar los beneficios psicosociales 

generados por la intervención. 

La selección de trabajos requirió el análisis del resumen y/o texto completo de las 

publicaciones por dos investigadores de forma independiente, y de un tercer investigador 

en caso de discrepancia para llegar a un consenso. Se recuperaron los textos completos de 

las publicaciones mediante descarga directa desde la base de datos o solicitud al autor de 

correspondencia. 

 

IV.3. Instrumentos 

A lo largo de la investigación se han empleado un amplio abanico de instrumentos, 

a continuación, se muestra un resumen de ellos.  

 

Estudios de diseño observacional descriptivo.  

Para la obtención de los datos de la investigación se emplearon cuestionarios 

validados adaptados al contexto de la investigación, que permitieran conocer las variables 

del estudio. A continuación, se describen las características fundamentales de los 

instrumentos utilizados (Tabla 2). 



 
 

Tabla 2. Instrumentos utilizados en las investigaciones 

Instrumento Objetivos Descripción Fiabilidad 

PACO (Pedalea y Anda al 

Colegio) (Rojas-Jiménez, 2016; 

Segura-Díaz et al., 2020) 

Analizar los hábitos de 

desplazamiento al 

centro educativo en 

niños y adolescentes.  

Cuestionario con 40 ítems sobre hábitos de 

desplazamiento semanal al centro educativo. 

Coeficientes kappa para el conjunto de 

ítems (k = 0.61-0.94) en niños y 

adolescentes.  

BATACE (Molina-García et al., 

2016) 

Medir las barreras 

percibidas para el 

desplazamiento activo. 

Cuestionario de 18 ítems organizados en dos 

dimensiones: barreras ambientales/seguridad 

(11) y barreras de planificación/psicosociales 

(7). Escala dicotómica: “SI” o “NO”. 

Índices satisfactorios con dos factores: 

ambiente y seguridad (α = 0.72), y 

planificación y psicosociales (α = 0.64). 

Cuestionario de barreras para el 

desplazamiento activo al colegio. 

(Pérez-García et al., 2017) 

Medir las barreras 

percibidas para el 

desplazamiento activo. 

Cuestionario con 10 barreras para ir de forma 

activa al colegio:  

Análisis factorial confirmatorio > 0.40, 

relación de moderada a buena.  

PACE (Prochaska et al., 2001) Valorar el grado de 

actividad física inicial 

Cuestionario de 2 ítems: días en la última 

semana (PACE 1) y en una semana habitual 

(PACE 2) que el niño/adolescente realiza al 

menos 60 min de actividad física. 

La correlación del conjunto de items 

([PACE 1+PACE 2]/2) es de r=0.40 

(r=0.42 y 0.32 para chicos y chicas, 

respectivamente). Clasifica a un sujeto 

como activo si ⩾5 días. 

Kidscreen-10 (cuestionario sobre 

calidad de vida relacionada con la 

salud) (Ravens-Sieberer et al., 

2007) 

Medir la calidad de 

vida. 

Cuestionario de 10 ítems (una dimensión). 

Todos los ítems se evalúan mediante una 

escala Likert de 5 puntos 

Correlación entre la KIDSCREEN-10 y 

KIDSCREEN-52 oscilaron entre r = 0.24 

y 0.72 (r = 0.27-0.72) para la versión de 

autoinforme. 

SHS Subjective Happiness Scale 

(felicidad subjetiva) (Extremera 

& Fernández-Berrocal, 2014) 

Medir los niveles de 

felicidad subjetiva 

Escala de cuatro ítems. Fiabilidad adecuada α = 0.82. 



 
 

Estudios de diseño y validación de instrumentos.  

Para el diseño de nuevos instrumentos se han utilizado los siguientes instrumentos. 

Para crear un instrumento específico para poder medir variables relacionadas con el 

desplazamiento activo a las actividades extraescolares se ha utilizado el cuestionario 

PACO (Pedalea y Anda al Colegio) (Rojas-Jiménez, 2016). Dicho instrumento ya había 

sido en los estudios previos que conforman esta Tesis Doctoral y por tanto se contaba con 

un conocimiento de este y de su utilidad en entornos educativos.  

En lo referente al diseño de una escala de caminabilidad para medir el entorno de 

los centros educativos se diseñó un instrumento de elaboración propia que permitiera 

recoger la opinión de los expertos sobre los ítems propuestos para formar parte de la 

escala.  Dicho instrumento consistió en un cuestionario online donde cada experto debía 

valorar con una escala tipo Likert de 1 a 5 (siendo 1 el valor más bajo “no adecuado”, 2 

“poco adecuado”, 3 “adecuado”, 4 “bastante adecuado” y 5 el valor más alto “totalmente 

adecuado”), cada ítem debía valorarse en tres sentidos: pertinencia-adecuación, relevancia-

importancia y redacción-claridad. Además, se realizó una pregunta abierta para recoger las 

valoraciones cualitativas de cada uno de los expertos acerca de cada uno de los ítems 

planteados o la introducción de alguno nuevo. 

 

IV.4. Análisis estadísticos 

En el desarrollo de las investigaciones que conforman la presente Tesis Doctoral se 

han utilizado una variedad de análisis estadísticos adecuados a los objetivos de cada una de 

las investigaciones. En primer lugar, la estadística descriptiva permitió resumir la 

información en tablas o figuras mediante frecuencia, porcentaje, media y desviación 

estándar. Se emplearon también tablas de contingencia para analizar la asociación entre 

variables.  

El procedimiento correlaciones bivariadas permitió medir el grado de dependencia 

existente entre dos o más variables mediante la cuantificación por los denominados 

coeficientes de correlación lineal de Pearson, de Spearman y la Tau-b de Kendall con sus 

respectivos niveles de significación.  
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La técnica de análisis de regresión lineal permitió predecir el valor de datos 

desconocidos mediante el uso de otro valor de datos relacionado y conocido. Los análisis 

de regresión lineal se ajustaron jerárquicamente para las covariables creando diferentes 

modelos. Con el objetivo de permitir la inclusión de errores de medida en las variables 

criterio y las variables predictoras se emplearon modelos de ecuaciones estructurales para 

estimar el efecto y las relaciones entre múltiples variables.  

Para la validez de instrumentos se utilizaron los análisis de la fiabilidad (test-retest) 

mediante el cálculo del Coeficiente de Kappa (k), Kappa Ponderado (k) y Coeficiente de 

Correlación de Intraclase (CCI) y su respectivo intervalo de confianza (IC). El CCI, se 

utiliza para valorar dos o más variables continuas y estimar el promedio de las 

correlaciones entre todas las posibles organizaciones de los pares de observaciones 

disponibles. 

Por último, el análisis de datos cualitativo protagonizó el diseño del instrumento 

mediante el método Delphi, que requirió el análisis de concordancia entre cada ítem del 

cuestionario propuesto mediante escala Likert de 5 puntos y con tres dimensiones: 1) 

Pertinencia-Adecuación, 2) Relevancia-Importancia y 3) Redacción-Claridad. Para ser 

incluidos en la Escala el criterio adoptado para considerar los ítems como válidos fue que 

se debe cumplir en las valoraciones de los expertos respecto a Pertinencia-Adecuación y 

Relevancia-Importancia:  1) presentar una media superior a 3.75 y una desviación típica 

inferior o igual a 1.5; y 2) presentar mostrar valoraciones de 4 o 5 en, al menos, el 80% de 

las respuestas. 

En los análisis descritos se ha utilizado, para los análisis descriptivos, de 

correlaciones, de regresión lineal y de fiabilidad el Statistical Package for the Social 

Sciences versión 21 (SPSS) y para los análisis de correlaciones el paquete estadístico 

Mplus 7.0 
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CAPITULO V: 

RESULTADOS 
 

 

 

 

  

“Si no puedes volar entonces corre, 

si no puedes correr entonces camina, 

si no puedes caminar entonces arrástrate, 

pero sea lo que hagas, sigue moviéndote 

hacia adelante." 

(Martin Luther King) 
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CAPÍTULO V:  RESULTADOS 
 

El presente capítulo se organiza en torno a los objetivos específicos planteados al 

inicio de la investigación, los cuales se indican a continuación. 

V.1. Objetivo 1. Analizar los hábitos y las barreras para el 

desplazamiento activo en el entorno educativo de Extremadura. 
 

Este propósito, agrupa los primeros estudios realizados en el marco de esta tesis 

doctoral, y cuyos resultados dieron lugar a las siguientes cinco contribuciones científicas: 

+  Cerro-Herrero,  D.,  Vaquero-Solís,  M.,  Sánchez-Miguel,  P., y Prieto-Prieto,  J.  

(2018).   Barreras  percibidas  por  los  estudiantes  en  el  desplazamiento  al  centro  

educativo: un  estudio  piloto  en  niveles  postobligatorios.  Trances, 10 (supl.  1):  361-

376. https://bit.ly/3Y2k866 

+  Cerro-Herrero, D., Vaquero, M., Prieto, J., Sánchez, P. A., y Tapia, M. A. (2020). 

¿Por qué los jóvenes cacereños no son más activos en su desplazamiento al centro 

educativo? Estudio piloto sobre barreras para el desplazamiento activo. Cuadernos de 

Investigación En Juventud, 8, e045. https://doi.org/10.22400/cij.8.e045 

+ Vaquero-Solís, M., Tapia Serrano, M. A., Cerro-Herrero, D., Marques, A., 

Sarmento, H., Prieto-Prieto, J., y Sánchez-Miguel, P. A. (2021). Importance of the 

perceived barriers about psychosocial variables in the active commuters: A cross-sectional 

study in youths. Journal of Transport & Health, 22, 101076. 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2021.101076  

+ Vaquero-Solís, M., Tapia-Serrano, M. A., Cerro-Herrero, D., y Sánchez-Miguel, P. 

A. (2022). Desplazamiento activo en adolescentes: importancia de las barreras percibidas y 

el acompañamiento. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte. Vol. 22 Núm. 88 (2022). https://doi.org/10.15366/rimcafd2022.88.016  

+ Cerro-Herrero, D., Tapia-Serrano, M. A., Vaquero-Solis, M., Prieto-Prieto, J., y 

Sánchez-Miguel, P. A. (2022). Motivación y barreras del desplazamiento activo en los 

profesores: un estudio exploratorio. Revista  Internacional  de  Medicina  y  Ciencias  de  

la  Actividad  Física  y  el  Deporte. https://doi.org/10.15366/rimcafd2022.86.006 

https://doi.org/10.22400/cij.8.e045
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Hábitos y barreras en estudiantes de niveles postobligatorios. 

Los resultados del estudio evidenciaron el escaso porcentaje de estudiantes que se 

desplazan de manera activa a su centro de estudios en los niveles postobligatorios. En este 

sentido, el 78.95% de los estudiantes analizados se desplazaban de forma habitual de forma 

pasiva, siendo las principales barreras para no hacerlo de forma activa la distancia, la falta 

de tiempo, las condiciones meteorológicas, el estado de las vías y el cansancio. En la 

comparación de chicos y chicas (Tabla 3) no se encontraron diferencias por sexos en 

ninguna de las barreras. En cambio, se aprecian diferencias significativas en cuanto al tipo 

de transporte habitual (activo o pasivo) respecto a la percepción de las barreras “voy 

demasiado cargado” y “es más fácil ir conduciendo o que me lleven”.  

Tabla 3. Barreras para desplazarse de forma activa al centro educativo según sexo y tipo de 

transporte habitual.  

BARRERAS SEXO TRANSPORTE 

HABITUAL 

% Masculino Femenino Activo Pasivo 

No hay aceras, ni carriles bici 34.50% 17.00% 18.80% 25.00% 

El camino es aburrido 10.30% 17.00% 12.50% 15.00% 

El camino no tiene buena iluminación 3.40% 10.60% 12.50% 6.70% 

Hay uno o más cruces peligrosos 27.60% 27.70% 25.00% 28.30% 

Otros estudiantes no van andando o en bici 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

No se considera "guay" 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Voy demasiado cargado 17.20% 31.90% 6.30% 31.70%* 

Es más fácil ir conduciendo o que me lleven 17.20% 21.30% 0.00% 25.00%* 

Es necesaria demasiada planificación 3.40% 10.60% 12.50% 6.70% 

No hay sitios donde dejar la bicicleta con seguridad 6.90% 0.00% 6.30% 1.70% 

Hay perros callejeros 3.40% 0.00% 0.00% 1.70% 

Está muy lejos 37.90% 48.90% 25.00% 50.00% 

Tendría que ir por lugares inseguros 0.00% 4.30% 0.00% 3.30% 

Hay grafiteros 0.00% 4.30% 0.00% 3.30% 

Hay gente bebiendo 0.00% 4.30% 0.00% 3.30% 

No disfruto yendo andado o en bicicleta 6.90% 4.30% 12.50% 3.30% 

Hay demasiadas cuestas 24.10% 6.40% 18.80% 11.70% 

Hay demasiado tráfico 10.30% 19.10% 25.00% 13.30% 

Los carriles bici están ocupados por gente andando 0.00% 4.30% 12.50% 0.00% 

 

En relación con las barreras y el nivel de actividad física y sobrepeso de los estudiantes, tan solo se 

hallaron diferencias en la percepción de la barrera “hay demasiado tráfico” siendo mayor la 

percepción de esta barrera por parte de los estudiantes que no presentaban sobrepeso (Tabla 4). 
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Tabla 4. Barreras para desplazarse de forma activa al centro educativo según nivel de actividad 

física semanal y sobrepeso. 

BARRERAS NIVEL ACT. FÍSICA SOBREPESO 

 Activo (%) Pasivo (%) Si (%) No (%) 

No hay aceras. ni carriles bici 21.30% 27.60% 27.80% 22.40% 

El camino es aburrido 8.50% 24.10% 22.20% 12.10% 

El camino no tiene buena iluminación 4.30% 13.80% 5.60% 8.60% 

Hay uno o más cruces peligrosos 23.40% 34.50% 27.80% 27.60% 

Otros estudiantes no van andando o en bici 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

No se considera "guay" 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Voy demasiado cargado 21.30% 34.50% 33.30% 24.10% 

Es más fácil ir conduciendo o que me lleven 14.90% 27.60% 27.80% 17.20% 

Es necesaria demasiada planificación 4.30% 13.80% 5.60% 8.60% 

No hay sitios donde dejar la bicicleta con seguridad 2.10% 3.40% 5.60% 1.70% 

Hay perros callejeros 2.10% 0.00% 0.00% 1.70% 

Está muy lejos 44.70% 44.80% 50.00% 43.10% 

Tendría que ir por lugares inseguros 4.30% 0.00% 0.00% 3.40% 

Hay grafiteros 4.30% 0.00% 0.00% 3.40% 

Hay gente bebiendo 4.30% 0.00% 0.00% 3.40% 

No disfruto yendo andado o en bicicleta 6.40% 3.40% 0.00% 6.90% 

Hay demasiadas cuestas 10.60% 17.20% 16.70% 12.10% 

Hay demasiado tráfico 19.10% 10.30% 0.00% 20.70%* 

Los carriles bici están ocupados por gente andando 4.30% 0.00% 5.60% 1.70% 

* p < 0.05 

 

Hábitos y barreras en estudiantes de niveles obligatorios.  

Primeramente, el análisis fue realizado en una muestra de estudiantes de la ciudad 

de Cáceres. Los resultados evidencian un alto porcentaje de desplazamientos pasivos en la 

ida y a la vuelta al centro educativo (47.57%). En relación con las barreras percibidas, los 

principales motivos para no desplazarse activamente fueron “voy demasiado cargado” y 

“es más fácil que me lleven”. En la Tabla 5 se puede observar cómo los valores de 

desplazamiento activo entre chicos y chicas son similares, en ambos casos cercanos al 50% 

se desplazaban caminando a la ida y entorno al 60% a la vuelta.   

En lo referente a la percepción de barreras se preguntó a los estudiantes cacereños 

sobre qué nivel percibían en cada una de ellas, destacando que un alto porcentaje estaba 

muy de acuerdo en que “es más fácil que me lleven”, “no hay sitios para dejar la bicicleta 

con seguridad”, “voy demasiado cargados” o “está demasiado lejos” (Tabla 6).  
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Tabla 5. Medio habitual para ir y volver al centro educativo en estudiantes de la ciudad de Cáceres. 

 Sexo Total 

Masculino Femenino 

Recuento %  Recuento %  Recuento 

 

 

 

 

Cómo vas 

habitualmente 

Andando 135 52.30% 101 52.10% 236 

Bici 0 0.00% 1 0.50% 1 

Coche 107 41.50% 76 39.20% 183 

Moto 1 0.40% 2 1.00% 3 

Autobús escolar 6 2.30% 4 2.10% 10 

Autobús público 9 3.50% 10 5.20% 19 

 

 

 

 

Cómo vuelves 

habitualmente 

Andando 150 58.10% 115 59.30% 265 

Bici 1 0.40% 3 1.50% 4 

Coche 86 33.30% 60 30.90% 146 

Moto 2 0.80% 2 1.00% 4 

Autobús 

escolar 

6 2.30% 4 2.10% 10 

Autobús 

público 

13 5.00% 10 5.20% 23 

Total 258 100.00% 194 100.00% 452 

 

 Tabla 6. Percepción de barreras por parte de los jóvenes cacereños para el desplazamiento activo 

Barreras 

Muy en 

desacuerdo 

n (%) 

Algo en 

desacuerdo 

n (%) 

Algo de 

acuerdo 

n (%) 

Muy de 

acuerdo 

n (%) 

Difícil ir andando o en bici porque no 

hay aceras ni carriles bici 
196 (43.40%) 99 (21.90%) 92 (20.40%) 65(14.14%) 

El camino es aburrido 175 (38.70%) 132 (29.20%) 96 (21.20%) 49 (10.80%) 

El camino no tiene buena iluminación 238 (52.70%) 105 (23.20%) 73 (16.20%) 36 (8.00%) 

Hay uno o más cruces peligrosos 144 (31.90%) 114 (25.20%) 131 (29.00%) 63 (13.90%) 

Paso demasiado calor y sudo o llueve 237 (52.40%) 124 (27.40%) 70 (15.50%) 21 (4.60%) 

Otros niños o niñas no van andando o en 

bicicleta 

171 (37.80%) 96 (21.20%) 103 (22.80%) 82 (18.10%) 

Voy demasiado cargado 85 (18.80%) 90 (19.90%) 148 (32.70%) 129 (28.50%) 

Es más fácil que me lleven 101 (22.30%) 84 (18.60%) 114 (25.20%) 153 (33.80%) 

Es necesaria planificación previa para ir 

andando o en bicicleta 

276 (61.10%) 91 (20.10%) 60 (13.30%) 25 (5.50%) 

No hay sitios donde dejar la bicicleta con 

seguridad 

118 (26.10%) 87 (19.20%) 116 (25.70%) 131 (29.00%) 

Hay perros callejeros 316 (69.90%) 77 (17.00%) 40 (8.80%) 19 (4.20%) 

Está muy lejos 222 (49.10%) 72 (15.90%) 67 (14.80%) 91 (20.10%) 

Caminar por lugares con delincuencia 278 (61.50%) 99 (21.90%) 52 (11.50%) 23 (5.10%) 

No disfruto yendo en bicicleta o andando 253 (56.00%) 113 (25.00%) 43 (9.50%) 43 (9.50%) 

Hay demasiadas cuestas 160 (35.40%) 81 (17.90%) 128 (28.30%) 83 (18.40%) 

Hay demasiado tráfico 161 (35.60%) 134 (29.60%) 115 (25.40%) 42 (9.30%) 

Los carriles bici están ocupados por 

personas andando 

215 (47.60%) 115 (25.40%) 84 (18.60%) 38 (8.40%) 
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La muestra anterior de estudiantes de la ciudad de Cáceres fue incluida en el 

análisis conjunto de 1325 estudiantes procedentes de distintos centros educativos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura (742 de Educación Primaria, y 583 de Educación 

Secundaria Obligatoria), y con edades comprendidas entre los 10 y 17 años (M=12.10 ± 

1.60). El 35.09% del total de estudiantes se desplazaba de forma activa al centro educativo. 

Se encontraron diferencias en cuanto al modo de desplazamiento se encontró en la edad, el 

acompañamiento, la distancia a recorrer y el tiempo empleado. En cambio, no se 

encontraron diferencias en el sexo. En este sentido, los estudiantes más activos en sus 

desplazamientos son aquellos de más edad (44.77%), los que van solos o acompañados por 

otros compañeros (66.88 %) y los que recorren menos distancia (73.11% en menos de 500 

metros) (Tabla 7).  

Tabla 7. Características del desplazamiento según condición de activo o inactivo. 

  Activos  

(n = 465) 

Inactivos  

(n = 860) 

Total p 

Sexo Chicos 268 479 747 
0.48 

Chicas 197 381 578 

Edad < 12 años 204 538 742 
0.00 

>12 años 261 322 583 

Acompañamiento Adultos 154 714 868 0.00 

Compañeros 196 109 305 

Solos 115 37 152 

Distancia al colegio (m) < 500 220 87 307 0.00 

500-1500 151 220 371 

1500-3000 87 274 361 

3000-6000 6 160 166 

> 6000 1 119 120 

Tiempo en el 

desplazamiento activo 

(min) 

< 5’ 203 184 387 0.00 

5’-15’ 202 459 661 

15’-30’ 59 1190 249 

30’-60’ 1 27 28 

>60 - - - 
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Tras conocer las formas de desplazarse se analizó las relaciones entre la percepción 

de barreras para el deslazamiento activo y su repercusión en la movilidad en los entornos 

escolares. También se analizó la relación entre la percepción de barreras y los niveles de 

actividad física, la felicidad subjetiva, la calidad de vida y la distancia entre el domicilio y 

el centro educativo. Se utilizó una submuestra de 1006 estudiantes (584 chicas y 422 

chicos, de 9 a 17 años, M = 12.16, DT = 1.71) pertenecientes a nueve centros de educación 

primaria y tres centros de educación secundaria de Extremadura. En el análisis se puso de 

manifiesto una relación negativa entre la calidad de vida y la felicidad subjetiva con la 

percepción de barreras para el desplazamiento activo (p<0.01). Asimismo, se halló una 

relación significativa entre nivel de actividad física con las variables calidad de vida y 

felicidad subjetiva (p<0.01) (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Análisis descriptivos y de correlaciones bivariadas de la percepción de barreras 

Descriptivos Activos (n=457) No Activos (n=519) Total (n=1006) 

M DT M DT M DT 

1. Batace 1 (1–4) 1.84 0.48 2.11 0.53 1.98 0.53 

2. Batace 2 (1–4) 1.96 0.58 2.28 0.63 2.13 0.63 

3. Actividad física (1–7) 5.18 1.86 5.18 1.94 5.18 1.90 

4.Felicidad subjetiva (1–7) 5.63 1.06 5.66 1.12 5.64 1.09 

5. Calidad de Vida (1–5) 3.89 0.63 3.92 .64 3.90 0.64 

6. Distancia 1221.11 1892.44 892.44 843.97 1045.36 1439.27 

       

Correlaciones 1 2 3 4 5 6 

1. Batace 1 (1–4) – 0.57** -0.04 -0.13** -0.16** -0.01 

2. Batace 2 (1–4) - – -0.04 -0.11** -0.12** -0.02 

3. Actividad física (1–7) – – – 0.15** 0.22** -0.08* 

4.Felicidad subjetiva (1–7) – – – – 0.41** -0.02 

5. Calidad de Vida (1–5)    – – -0.02 

6. Distancia     – – 

       

p* < 0.05; p** <0.01; Batace 1 = barreras del entorno; Batace 2 = barreras psicosociales 

Distancia = Estimación de la distancia por Google Map. 

 

 



 
 

Adicionalmente, con el propósito de profundizar en la asociación de las variables, se 

establecieron diferentes modelos de ecuaciones estructurales, en los cuales la percepción 

de barreras para el desplazamiento activo predeciría la calidad de vida, y estos a su vez los 

niveles de actividad física. El modelo inicial (Figura 8), con todos los sujetos, mostró 

índices de ajuste no aceptables. Posteriormente se ajustó el modelo, pero realizando por 

separado el análisis con la muestra de sujetos que realizan desplazamiento activo (Figura 

9) y por otro lado los que no realizan desplazamiento activo (Figura 10). En este nuevo 

análisis si se encontraron índices de ajuste aceptables. En este sentido, los resultados 

muestran que existe una diferencia en el efecto que las barreras percibidas tienen sobre la 

felicidad subjetiva en el caso de que el participante realice desplazamientos activos o no. 

En los modelos propuestos los mejores índices de ajuste se obtuvieron con los estudiantes 

que realizan desplazamiento activo.  

 

 

Figura 8: Modelo de ecuaciones estructurales en adolescentes 

 

 

 

 

Figura 9: Modelo para estudiantes que no realizan desplazamiento activo 
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Figura 10: Modelo para participantes que se desplazan de forma activa  

 

Hábitos y barreras del profesorado de niveles obligatorios y postobligatorios. 

En cuanto al análisis sobre la movilidad de los docentes al centro educativo, la 

media de desplazamientos activos semanales de los docentes analizados son 2.87, si se 

analiza de forma separada los viajes de ida y vuelta, así como su modalidad se encuentran 

que en los viajes de ida en bicicleta la media es 0.39 a la semana, mientras que los viajes 

de ida andando la media es de 1.06, entre viajes de vuelta en bicicleta la media es de 0.39 y 

en los viajes de vuelta andando la media es 1.03.  

Al clasificar a los docentes como activo o pasivos respecto a su modo de 

desplazamiento (aquellos que se desplazan andando o bicicleta, en comparación con los 

que se desplazan mediante algún vehículo a motor), se ha considerado aquellos con 

menos de 4 viajes semanales activos como pasivos, los que realizaban de 4 a 6 viajes 

como semiactivos y los profesores/as con 7 o más viajes como activos. En este sentido, se 

ha hallado que el 66.00% de los docentes son pasivos, el 9.60% son semiactivos y el 

24.40% son activos. En cuanto a la compañía en el desplazamiento, el profesorado que va 

algunos días acompañado de familiares es el 81.40%, acompañado de otros profesores el 

71.20% y solo el 30.80% y respecto al desplazamiento de vuelta del centro a su a casa 

van acompañado de familiares es el 87.80%, acompañado de otros profesores el 71.20% y 

solo el 33.30%.  

En relación con los tipos preferentes de desplazamiento para el profesorado, en la 

Tabla 9, se muestra que la mayoría prefieren desplazarse andando, tanto para ir como para 

volver con un 64.10% y un 64.80% respectivamente. 
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Tabla 9. Modo preferente de desplazamiento de los docentes 

Modo preferente 

desplazamiento 

Ida % (n) Vuelta %(n) 

Andando 64.10% (99) 64.80% (101) 

Autobús público 3.20% (5) 2.60% (4) 

Bicicleta 26.30% (41) 27.60% (43) 

Coche 3.80% (6) 4.50% (7) 

Metro/tren/tranvía 0.60% (1) 0.60% (1) 

Moto 0.60% (1) 0.60% (1) 

Patinete 1.30% (2) 1.90% (3) 

 

En lo referente a la percepción de barreras por parte de los docentes, el análisis de 

correlación entre las variables del estudio (Tabla 10) mostró que la percepción de barreras 

“está muy lejos”, “es necesaria demasiada planificación”, “es más fácil ir conduciendo o 

que me lleven” y “hay demasiado tráfico”, se correlacionan negativamente y de forma 

significativa con el desplazamiento activo de los docentes al centro educativo.  Al agrupar 

las barreras en los factores de barreras “ambientales y de seguridad” y “de planificación y 

psicosociales” también se encuentran correlaciones negativas y significativas. 

Además, se analizó la relación entre las barreras y la motivación de los 

participantes (Tabla 11). En este sentido, los resultados hallados nos indican unas 

correlaciones entre las barreras ambientales y de seguridad con la regulación intrínseca, 

regulación externa y desmotivación (todos p < .01). Sin embargo, las correlaciones de las 

barreras de planificación y psicosociales fueron significativas para todos los indicadores 

motivaciones (p < .01). 
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Tabla 10.  Percepción de barreras para el desplazamiento activo por parte de los docentes y su 

relación con el número de viajes activos.  

Barrera M DT p 

1. No hay aceras ni carriles bici 2.45 1.28 -0.17* 

2. El camino es aburrido 1.65 0.90 -0.01 

3. El camino no tiene una buena iluminación 2.15 1.14 -0.21** 

4. Hay uno o más cruces peligrosos 2.65 1.25 -0.24** 

5. Paso demasiado calor y sudo, o llueve  2.11 1.09 -0.22** 

6. Otros profesores no van andando o en 

bicicleta 

1.71 1.11 0.01 

7. No se considera “guay” ir andando o en 

bicicleta 

1.35 0.77 0.06 

8. Voy demasiado cargado de cosas 2.31 1.10 -0.30** 

9. Es más fácil ir conduciendo o que me 

lleven 

2.24 1.22 -0.36** 

10. Es necesaria demasiada planificación 

previa 

1.91 1.14 -0.48** 

11. No hay sitios donde dejar la bicicleta con 

seguridad 

1.85 1.01 -0.07 

12. Hay perros callejeros 1.33 0.73 -0.21** 

13. Está muy lejos 2.42 1.35 -0.69** 

14. Tendría que caminar o ir en bicicleta por 

lugares inseguros debido a la delincuencia 

1.42 0.81 -0.22** 

15. No disfruto yendo andando o en bicicleta 1.51 0.96 -0.26** 

16. Hay demasiadas cuestas 2.10 1.21 -0.24** 

17. Hay demasiado tráficos 2.44 1.25 -0.36** 

18. Los carriles bici están ocupados por 

personas que van andando 

1.60 0.89 -0.07 

19. Tengo que llevar a mis hijos 1.74 1.16 -0.20* 

Barreras ambientales y seguridad 2.00 0.67 -0.40** 

Barreras de planificación y psicosociales 1.86 0.68 -0.38** 

*p < .05; **p < .01 
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Tabla 11. Análisis correlaciones entre motivación, edad y percepción de barreras de los 

participantes analizados 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Edad - -0.13 -0.08 -0.09 0.17 0.02 0.13 0.04 0.08 

2. Regulación 

intrínseca 

- - 0.87** 0.89** -0.03 0.19 -

0.43** 

-0.16* -0.24** 

3. Regulación 

integrada 

- - - 0.84** -0.06 0.25** -

0.41** 

-0.14 -0.24** 

4. Regulación 

identificada 

- - - - -0.06 0.19* -

0.46** 

-0.14 -0.24** 

5. Regulación 

externa 

- - - - - 0.32** 0.66** 0.36** 0.38** 

6. Regulación 

introyectada 

- - - - - - 0.29** 0.18 0.24* 

7. Desmotivación - - - - - - - 0.46** 0.54** 

8. Barreras 

ambientales y 

seguridad 

- - - - - - - - 0.75** 

9. Barreras de 

planificación y 

psicosociales 

- - - - - - - - - 

Notas. ** p < .01; * p < .05 

 

Por otro lado, se analizaron las asociaciones entre los diferentes indicadores 

motivacionales y las barreras hacia el desplazamiento activo (Tabla 12). En resumen, se 

encontraron asociaciones significativas para los Modelos 2, 5, 6 y 7 tras controlar los 

posibles factores de confusión. Concretamente, el Modelo 2 (β -0.15 p < 0.01) asoció las 

barreras de planificación y psicosociales con la regulación intrínseca. El Modelo 5 (β que 

varía de 0.53 a 0.51, todos p < 0.01), mostró asociaciones positivas todos los indicadores 

asociados a las barreras y la regulación externa. Para el Modelo 6 (β 0.19, p < 0.05), 

únicamente se pudo encontrar asociaciones positivas entre las barreras de planificación y 

psicosociales con la regulación introyectada. Por último, el Modelo 7 (β que varía de 0.38 a 

0.38, todos p < 0.05) fue significativo para ambos indicadores de barreras en relación con 

la motivación hacia el desplazamiento activo. 
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Tabla 12. Relación de las barreras del desplazamiento activo y motivación hacia el desplazamiento 

activo 

 

Barreras 

seguridad 

           β 

ambientales y de 

 

  p 
 

Barreras de 

psicosociales 

            β 

planificación y 

 

          p 

Modelo 1 0.00 0.60  0.01  0.31 

Modelo 2 -0.10 0.06  -0.15  < 0.01 

Modelo 3 0.01 0.92  -0.08  0.44 

Modelo 4 -0.01 0.93  -0.08  0.47 

Modelo 5 0.53 <0.00  0.51  < 0.00 

Modelo 6 0.12 0.25  0.19  < 0.05 

Modelo 7 0.38 < 0.05  0.38  < 0.05 

Notas. β: Valores de coeficientes estandarizados. Modelo 1: ajustado por sexo + edad (años). 

Modelo 2: Modelo 1 + regulación intrínseca. Modelo 3: Modelo 2 + regulación integrada. 

Modelo 4: Modelo 3 + regulación identificada. Modelo 5: Modelo 4 + regulación externa. 

Modelo 6: Modelo 5 + regulación introyectada. Modelo 7: Modelo 6 + desmotivación. 

 

 

Estos resultados confirman una asociación negativa entre la motivación intrínseca y 

las barreras de planificación y psicosociales. También confirma que los profesores que 

muestran mayor motivación extrínseca perciben mayores barreras hacia el desplazamiento 

activo, lo cual puede disminuir el número de trayectos que realizan de forma activa los 

docentes.  
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V.2. Objetivo 2. Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de 

la evaluación del desplazamiento activo en el entorno escolar en 

Extremadura. 
 

El segundo de los objetivos de esta Tesis Doctoral propició el desarrollo de dos 

investigaciones cuyos resultados principales fueron publicados en los siguientes artículos:  

+ Cerro-Herrero, D., Vaquero-Solís, M., Tapia-Serrano, M. A., Sánchez-Miguel, P. 

A., y Prieto-Prieto, Jo. (2020). Dificultad para medir el modo, tiempo y distancia de 

desplazamiento en niños a actividades extraescolares. Validación cuestionario 

DESACEX. Retos, 39, 598–603. https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.79543  

+ Cerro-Herrero, D., Prieto-Prieto, J.; Vaquero-Solís, M., Tapia-Serrano, M. A., y 

Sánchez-Miguel, P. A. (2022). Analysis of Variables That Influence the Walkability of 

School Environments Based on the Delphi Method. International Journal of 

Environmental Research and Public Health. 2022, 19, 14201. 

https://doi.org/10.3390/ijerph192114201 

 

Validación de cuestionario para medir los desplazamientos a las actividades 

extraescolares 

El primero de los estudios realizados implicó el diseño y validación del instrumento 

DESACEX (DESplazamiento a ACtividades EXtrastraescolares).  

En un primer momento se analizó el desplazamiento a las actividades 

extraescolares de una muestra de estudiantes, hasta nuestro conocimiento, ha sido un 

ámbito de estudio hasta ahora escasamente analizado por los investigadores.  

Los estudiantes participantes (125 jóvenes, 67 chicos y 58 chicas) en el estudio 

realizan la mayor parte de sus desplazamientos a las actividades extraescolares en coche 

(60.30% en la ida y 59.50% a la vuelta), el siguiente medio de desplazamiento más 

utilizado fue caminar (37.20% de ida y un 38.00% de vuelta), siendo muy minoritarios el 

resto de medios de desplazamiento, en bicicleta (1.70% tanto en la ida como en la vuelta), 

moto (0.80% en la ida y 0.00% en la vuelta) y autobús público (0.00% en la ida y 0.80% en 
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la vuelta). Es de destacar que más de la mitad de los estudiantes van siempre acompañados 

(50.40% ida y 57.90% vuelta). Por otro lado, el 28.10% va a veces acompañado y el 

26.40% vuelve a veces acompañado. En este sentido, es minoritario el grupo de 

participantes que va de forma autónoma sin acompañamiento de adultos (21.50% en la ida 

y 15.70% en la vuelta). En cuanto a la distancia a la que viven los alumnos de las 

actividades extraescolares, más de la mitad (54.50%) viven a menos de 1.5 kilómetros, en 

concreto el 19.00% a menos de 0.5 kilómetros y un 35.50% entre 0.5 y 1.5 kilómetros de 

distancia. 

En la fase de validación el cuestionario mostró los siguientes resultados en el 

análisis de fiabilidad test-retest para el modo de desplazamiento habitual, el 

acompañamiento de adultos, la distancia, el tiempo en de desplazamiento y el número de 

desplazamiento se obtuvieron los valores de kappa: modo habitual de ida (k=0.62), 

clasificado como «moderado»; modo habitual de regreso (k=0.50), «moderado»; 

acompañamiento de adultos ida (k=0.65) y acompañamiento adultos vuelta (k=0.53), 

«moderado»; distancia a las extraescolares (k=0.34) «aceptable», tiempo que tardas en 

llegar (k=0.49), «moderado». 

La viabilidad de este cuestionario para el modo de desplazamiento fue adecuada, ya 

que en su utilización con escolares no se han manifestado dificultades o dudas al responder 

a las preguntas.  Los tiempos de respuesta de los niños/as fueron en torno a los 5 minutos. 

En la Tabla 13 se observa cómo los porcentajes de respuesta del test-retest son muy 

similares en cuanto a modo de desplazamiento a la ida y a la vuelta, acompañamiento de 

adultos, distancia entre el domicilio y el lugar donde se desarrollan las actividades 

extraescolares y el tiempo empleado en realizar los desplazamientos.  

A partir de dicha investigación se generó un cuestionario formado por nueve ítems 

que permite evaluar los desplazamientos a actividades extraescolares en cuanto a modo, 

acompañamiento, distancia y tiempo.   
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Tabla 13: Fiabilidad test-retest del modo de desplazamiento habitual, distancia, tiempo de 

desplazamiento al/desde las actividades extraescolares 

 TOTAL (N=121) 

 

 Test Retest Kappa 

Cómo vas habitualmente- IDA (%) 

Andando 37.20 35.50 0.62 

Bicicleta 1.70 3.30 

Coche 60.30 60.30 

Moto 0.80 0.00 

Autobús público 0.00 0.80 

Cómo regresas habitualmente – VUELTA (%) 

Andando 38.00 43.00 0.50 

Bicicleta 1.70 3.30 

Coche 59.50 52.10 

Moto 0.80 0.00 

Autobús público 0.00 0.80 

Vas acompañado de adultos (%) 

Si 50.40 52.10 0.65 

No 21.50 21.50 

A veces 28.10 26.40 

Vuelves acompañado de adultos (%) 

Si 57.90 55.40 0.53 

No 15.70 21.50 

A veces 26.40 23.10 

A qué distancia vives de las extraescolares (%) 

Menos de 0,5 km 19.00 21.50 0.34 

De 0,5 km a 1,5 km 35.50 34.70 

De 1,5 km a 3 km 18.20 19.80 

De 3 kma a menos de 6 km 17.40 12.40 

6 km o más 9.90 11.60 

Tiempo en llegar a las extraescolares (%) 

Menos de 5 minutos 38.80 35.50 0.49 

De 5 a menos de 5 minutos 50.40 47.10 

De 15 a menos de 30 minutos 9.10 11.60 

De 30 a menos de 60 minutos 0.80 5.90 

60 minutos o más 0.80 0.80 
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Diseño de la escala de caminabilidad del entorno de los centros educativos 

El segundo de los estudios se orientó al diseño de un instrumento creado para medir 

la caminabilidad del entorno de los centros educativos.  Mediante el Método Delphi se 

administró a los expertos seleccionados un listado inicial formado por 64 ítems agrupados 

en tráfico y seguridad (14 ítems), señalización (10 ítems), acerado (11 ítems), transporte (6 

ítems), actividad (11 ítems) y arquitectura (12 ítems) para que aportaran su visión sobre los 

mismos. Después de todo el proceso se llegó a una lista final constituida 48 ítems 

agrupados en 6 factores: tráfico y seguridad formado por 11 ítems, señalización con 8 

ítems, acerado con 10 ítems, transporte formado por 5 ítems, actividad con 5 ítems y por 

último arquitectura con 9 ítems.  

De este modo los aspectos que se han determinado como claves para analizar la 

caminabilidad del entorno educativo son:  

▪ En el ámbito del tráfico y la seguridad: la entrada al centro educativo debe estar en 

una calle de tráfico calmado o poco tráfico, evitar que se produzcan atascos en las 

zonas de entrada y salida, conseguir que los conductores respeten pasos de 

peatones, contar con elementos para reducir la velocidad, reducir la anchura de los 

carriles para que la velocidad de circulación sea lenta, dotar las calles de buena 

visibilidad para los conductores y para los peatones, evitar aparcamientos cercanos 

a las puertas, instalar bolardos o vallas que protejan a los peatones y lograr un buen 

ambiente y evitar conflictos entre los diferentes tipos de usuarios de la vía 

(peatones, ciclistas y conductores).  

▪ En el contexto de la señalización: disponer de pasos de peatones cercanos a las 

puertas, buena señalización de los pasos de peatones, contar con semáforos para los 

pasos de peatones, señalización sobre zona escolar (verticales y horizontales), 

señales luminosas y de reducción de velocidad en la zona.  

▪ En lo referente a el acerado: contar con acerados sin grandes desniveles y en buen 

estado, caminos por acera lo más directos posibles y sin rodeos, buena anchura del 

acerado (3-4 metros), reducir el número de cruces, facilitar el acceso a la acera para 

sillas, carros, etc., contar con espacios para socializar (bancos, zonas de juego, etc.), 

contar con zonas de sombra y/o refugio y contar con servicios de limpieza y 

mantenimiento.  
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▪ Respecto a los medios de transporte: existe opciones de llegar al centro educativo 

en transporte público, las paradas de transporte público están cerca de la entrada del 

centro educativo, el centro cuenta con servicio propio de transporte para el 

alumnado, existen infraestructuras para desplazarse en bicicleta (carriles bici y 

aparcamientos).  

▪ En cuanto a las actividades: en el entorno del centro hay personas habitualmente 

caminando, es normal ver niños y niñas caminando por la zona, suelen estar 

personas por la zona sentadas o descansando (en bancos, parques, etc.), en la zona 

existe actividad laboral y comercial.  

▪ Referente al diseño arquitectónico: no existen elementos que dificultan ver la acera 

o la calzada, existen plazas, plazuelas y áreas verdes en la zona, la iluminación es 

adecuada, el ruido (coches, camiones, industria) no es excesivo o molesto, se 

percibe la zona como poco contaminada y existen zonas habilitadas para personas 

ciegas (señales en el suelo para personas ciegas).  

A partir de las conclusiones elaboradas por el grupo de expertos mediante la 

utilización del método Delphi, se elaboró un instrumento que permite la evaluación de la 

caminabilidad del entorno de los centros educativos (Anexo II).   

 

 

V.3. Objetivo 3. Revisar las intervenciones para fomentar el 

desplazamiento activo. 
 

Este objetivo conllevo realizar una revisión sistemática y sus resultados fueron 

difundidos en la siguiente contribución científica:  

+ Cerro Herrero, D., Tapia Serrano, MA., Vaquero Solís, M., Prieto Prieto, J., y 

Sánchez Miguel, PA. (2021). Revisión sistemática sobre los beneficios psicosociales 

obtenidos con intervenciones para promover el desplazamiento activo al colegio. SPORT 

TK-Revista EuroAmericana de Ciencias Del Deporte, 10(1), 95–105. 

https://doi.org/10.6018/sportk.461711 

 

https://doi.org/10.6018/sportk.461711
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El proceso de revisión en las principales bases de datos condujo a la selección de 

23 artículos para análisis de intervenciones realizadas en los últimos años (Figura 11).  

Figura 11. Proceso de búsqueda bibliográfica 

 

Tras el análisis de las publicaciones obtenidas se puede observar que la duración de 

las intervenciones es uno de los datos con mayor variabilidad, encontrando intervenciones 

de un solo día (Bungum et al., 2014) hasta intervenciones de 6 años (Stewart et al., 2014). 

La media de duración de las intervenciones fue de 52.23 semanas (1 año). Se encontraron 

18 intervenciones de un año o menos duración ((Buckleyet al., 2013); Bungum et al., 2014; 

Coombes & Jones, 2016; Crawford & Garrard, 2013; Goodman et al., 2014; Lindqvist & 

Rutberg, 2018; Østergaard et al., 2015) y 6 de más de un año de duración (Christiansen et 

al., 2014; McDonald et al., 2014; Stewart et al., 2014). 

AÑADIDOS ARTÍCULOS POR SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

23

SELECIONADOS TRAS LECTURA RESÚMENES

13

ELIMINADOS POR TÍTULO

88

ELIMINADOS DUPLICADOS

127

BÚSQUEDA INICIAL

Medline (13) Sport Discus (70) Scopus (65)
Web of Science 

(74)
Google Scholar 

(6)
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La participación de padres y/o profesores en los programas es un aspecto relevante.  

Se hallaron 13 estudios en los que participan padres (56.50%) y 14 en los que participan 

profesores (60.87%).  

Por otra parte, en cuanto al enfoque de las intervenciones se pudieron clasificar en 

las siguientes estrategias:  i) mejora de infraestructuras (26.09 %, n=6)): creación de 

aparcabicicletas, aumento de señalización, creación de viales, puesta en marcha de puntos 

de señalización. ii) programas de promoción (91.30 %, n=21): Desarrollo de sesiones 

formativas con los alumnos, padres y/o profesores.  Sesiones de educación vial, manejo de 

la bicicleta, seguridad, creación de puntos de encuentro, puesta en marcha de caminos 

escolares seguros tutorizados… iii) acciones de promoción y publicidad (21.74 %, n=5): 

difusión a través de folleto, cartelería, anuncios… y iv) políticas (8.70 %, n=2): cambios de 

normativas, nueva distribución de la policía…   

En lo referente a la eficacia de las intervenciones, en 12 de los 23 (52.17%) 

estudios se logró aumentar los desplazamientos activos al centro educativo. En tres de ellos 

no se muestran datos al respecto y ocho no consiguieron cambios en cuanto a los hábitos 

de desplazamiento activo de los estudiantes. Otras mejoras conseguidas con las 

intervenciones radican en la mejora en el manejo de la bicicleta, cambios en la percepción 

de estar más sanos, más felices y tener más posibilidad de hacer amigos, también en la 

percepción de seguridad por parte de los padres y la mejora en los niveles de fuerza en el 

tren inferior en las chicas. 
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CAPITULO VI: 

DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

  
“Cuando los ánimos están bajos, cuando el 

día parece oscuro, cuando el trabajo se 

vuelve monótono, cuando la esperanza 

apenas parece merecer la pena, 

simplemente monta una bicicleta y sal a 

dar vueltas sin pensar en nada más que el 

viaje que estás tomando" 

Sherlock Holme 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 
 

Del mismo modo que el capítulo de resultados, este capítulo se organiza en torno a 

los objetivos específicos. 

VI.1. Analizar los hábitos y las barreras para el desplazamiento 

activo de estudiantes y docentes de diferentes niveles educativos 

en Extremadura. 
 

Niveles de desplazamiento activo en estudiantes 

En las investigaciones que conforman esta Tesis Doctoral se muestran datos 

preocupantes sobre los niveles de desplazamiento pasivo de los estudiantes. Los resultados 

varían en función de la muestra utilizada, siendo 47.57 % en el mejor de los casos y 

78.95% en el peor de los casos. Datos similares se encontró en España en el año 2011  

(Villa-González, 2011), un estudio posterior más actual ha analizado la evolución entre el 

año 2010 y 2017 y no ha encontrado variaciones significativas, manteniéndose entorno al 

60% el porcentaje de estudiantes que se desplazan de forma activa (Gálvez-Fernández et 

al., 2021). A nivel europeo los datos en la mayoría de los estudios son mejores que los 

encontrados en Extremadura y otras zonas de España. En Irlanda en el estudio de Nelson et 

al. (2008) donde tan solo un 41% de los estudiantes realizaba desplazamiento activo entre 

los chicos y un 33.80% entre las chicas. En Alemania se ha observado un descenso de los 

estudiantes que se desplazan de forma activa entre los años 2003 y 2017, pasando de 

84.40% al 78.30% (Reimers et al., 2021), pero aun así datos mucho mejores que los 

encontrados en Extremadura. En Portugal se encontraron peores resultados con tan solo 

36.50% de desplazamientos andando o en bicicleta (Loureiro et al., 2022). 

En el caso concreto de niveles postobligatorios se hallaron resultados del 80% de 

desplazamiento pasivo, un porcentaje notablemente superior a los hallados en otros 

estudios. Así, por ejemplo, un estudio en estudiantes australianos reportó un 53.20% 

desplazamiento pasivo (Shannon et al., 2006), y en España, un 65.00% en estudiantes 

universitarios en Valencia (Molina-García et al., 2010). En estudios más recientes se 

observaron niveles muy bajos de desplazamiento activo en universitarios entorno al 10% y 
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con un gran descenso respecto al desplazamiento en etapas educativas anteriores (Palma, et 

al., 2020).  

Barreras y variables que influyen en el desplazamiento activo al centro educativo 

En lo referente a las barreras para no desplazarse de forma activa, ir demasiado 

cargado al centro educativo tiene gran influencia a la hora de elegir un desplazamiento 

pasivo, así como tener facilidad para que alguien nos lleve en coche o disponer de nuestro 

propio vehículo (“es más fácil que me lleven o ir conduciendo”). En este sentido es 

interesante plantear propuestas para reducir el material necesario en las clases, más si cabe 

hoy en día que se dispone de recursos de bajo peso y gran capacidad de almacenamiento de 

información como ordenadores portátiles o “tablets”. En cuanto a la disposición de 

vehículo propio o alguien que lleve al alumno, es interesante plantear que los programas de 

promoción del desplazamiento activo no solo deberán incidir sobre el alumno, sino 

también sobre los familiares, para concienciar a los mismos sobre la importancia y los 

beneficios del desplazamiento activo, incidiendo en los beneficios que tiene para sus hijos 

el desplazarse de forma activa. Estudios recientes coinciden con algunas de barreras 

descriptas en esta Tesis Doctoral y aportan algunas otras:  la distancia desde el hogar hacia 

el centro escolar, no tener estaciones de bicicletas de uso público cerca de sus viviendas, 

poca seguridad vial y/o ausencia de carril bici y barreras ambientales y/o meteorológicas 

(Padilla et al., 2022).   

Es fundamental conocer las barreras para el desplazamiento activo para que en las 

intervenciones que se propongan en el futuro puedan ir reduciendo la percepción de dichas 

barreras y lograr de este modo un cambio de hábitos en la movilidad urbana. En este 

mismo sentido, existen estudios con recomendaciones para plantear intervenciones con 

escolares que permitan superar las barreras descritas (Villa-González et al., 2016). 

Además de conocer las principales barreras, se ha pretendido conocer cómo afectan 

diferentes variables a la percepción de estas. Los resultados de los estudios realizados 

mostraron asociaciones positivas significativas entre la distancia y el tiempo para el 

desplazamiento activo con las barreras percibidas físicas y del entorno. Estos resultados 

están en la misma línea que los encontrados por Carver et al. (2013). De este modo se 

puede intuir que las grandes distancias hacen que la percepción de barreras sea mayor y 
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cualquier pequeño impedimento para desplazarse caminando o en bicicleta sea visto por las 

personas como una barrera.  

Por otro lado, en lo que se refiere a la incidencia de la edad y el acompañamiento 

para la realización del desplazamiento activo los resultados obtenidos mediante la 

regresión logística por pasos, sugieren que la edad no es un elemento determinante para la 

percepción de barreras y por tanto para la realización del desplazamiento activo. Se han 

encontrado estudios que mostraron una relación entre la edad y el desplazamiento activo, 

por ejemplo, el estudio longitudinal de Pabayo et al. (2011) reveló que a medida que 

crecen los niños, la probabilidad de usar el transporte activo aumentaba, alcanzando su 

máximo a los 10 años, y después descendía.  En lo que se refiere al acompañamiento si se 

muestra una estrecha relación con la percepción de barreras. Así pues, muchos padres 

llevan a sus hijos al centro educativo porque perciben la distancia como una importante 

barrera (Carver et al., 2013). Otra posible explicación a este hecho puede deberse a que los 

padres que acompañan a sus hijos poseen una mayor percepción negativa del tráfico y la 

seguridad (Huertas-Delgado et al., 2019; Rodríguez-Ayllon et al., 2019).  

Pero el resultado más relevante hallado en los estudios realizados es que hay más 

posibilidad de desplazarse de forma activa si se realiza con compañeros. En este sentido un 

alumno será más proclive a realizar desplazamiento activo si va con sus iguales y puede 

mejorar sus interacciones sociales (Kamruzzaman et al., 2015). En lo referente al 

acaompañamiento también se encontraron resultados interesantes en lo referente a su 

relación con el bullying escolar en estudios previos en Extremadura, los chicos/as que se 

desplazan de forma activa suelen estar más representados en la figura neutra, es decir a no 

participar en situaciones de bullying (43.50%), mientras que los que van de forma pasiva al 

centro escolar (autobús o coche) tienden más a las figuras de bully/acosador (43.20%) o 

víctima (35.10%) (Cerro-Herrero & Vaquero-Solís, 2018). 

 

Relación entre la percepción de barreras y variables relacionadas con la salud 

Una vez conocidas las principales barreras para el desplazamiento activo es 

interesante profundizar en como correlaciona dicha percepción con aspectos relacionados 

con la salud, en este sentido en las investigaciones que forman parte de esta Tesis se ha 

encontrado una correlación negativa entre las barreras percibidas, la felicidad subjetiva y la 
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calidad de vida. Del mismo modo, los estudios muestran una asociación negativa entre la 

actividad física y las barreras percibidas para los desplazamientos activos. 

En relación con nuestros resultados, estudios previos como los de Ramanathan et 

al. (2014), y de Ruiz-Ariza et al. (2015), muestran que los desplazamientos activos al 

trabajo se asocian con la felicidad subjetiva y la producción de emociones positivas. 

Asimismo, la actividad física se asoció positiva y significativamente con la felicidad 

subjetiva y la calidad de vida. Una posible explicación a este hecho puede ser que los 

desplazamientos al trabajo son una forma de comportamiento saludable asociado con la 

felicidad subjetiva y la calidad de vida. En este sentido, el estudio de Barnett et al. (2019) 

asoció las conductas saludables con el desplazamiento activo.  

En el estudio realizado se encontró que en los estudiantes que realizan 

desplazamientos activos es en el modelo que se encontró que la percepción de barreras 

predice de forma más fiable los niveles de actividad física, calidad de vida y felicidad 

subjetiva. Esto puede deberse a que podemos encontrar personas que se desplazan de 

forma activa porque el entorno es agradable y ello le lleva a elegir ese tipo de 

desplazamiento y por ello su percepción de barreras es baja, pero podemos encontrar otro 

grupo que elige el desplazamiento activo por obligación y a pesar de percibir un alto nivel 

de barreras se ven obligados a realizar de forma activa el desplazamiento y estos muestran 

niveles mucho más bajos de actividad física, de felicidad subjetiva y de calidad de vida. 

Por todo ello el entorno se posiciona como un elemento fundamental a la hora de que el 

desplazamiento activo sea un hábito elegido y que se asocie con la calidad de vida y la 

felicidad de las personas, o por el contrario el desplazamiento activo sea un hábito 

obligado a pesar de la percepción de barreras.  En esa misma línea varios estudios en 

diferentes países han mostrado la relación entre el entorno urbano y la calidad de vida: 

Chile (Vicuña et al., 2019), España (Pérez & Domínguez, 2020) o Inglaterra (Pykett et al., 

2020). 

 

El desplazamiento activo y los docentes 

Hasta la fecha se ha prestado muy poca atención a la figura de los docentes en el 

fomento del desplazamiento activo. El profesorado es una figura clave para potenciar 

nuevos hábitos y por ello es necesario lograr en ellos una movilidad más activa para que 



82 
 

sirvan como ejemplo. Se ha confirmado una asociación negativa entre la motivación 

intrínseca y las barreras de planificación y psicosociales. Investigaciones previas 

(Burgueño et al., 2019) confirmaron estos resultados, ya que encontraron correlaciones 

entre diferentes constructos de motivación intrínseca (i.e.: la regulación intrínseca, 

integrada e identificada) asociados a las barreras de planificación y psicosociales. 

Los profesores que mostraban mayor motivación extrínseca percibían mayores 

barreras hacia el desplazamiento activo, lo cual podría disminuir el número de trayectos 

activos de los docentes. El aumento de la motivación extrínseca asociada a un aumento de 

las barreras hacía el desplazamiento activo podría explicarse por la presión social ejercida 

por los familiares o amigos. Sin embargo, no hay investigaciones previas que confirmen 

esta afirmación. En relación con estos resultados, se ha demostrado que la motivación 

extrínseca puede disminuir debido al exceso de tráfico lo que puede traducirse en un 

aumento de la percepción de las barreras ambientales y seguridad (Molina-García et al., 

2010). El tráfico local, puede hacer que los docentes quieran evitar el riesgo de verse 

involucrados en accidentes de tránsito dejando de ir caminando o en bicicleta, lo que a su 

vez guardaría una mayor asociación con las barreras ambientales y seguridad y disminuiría 

el número de trayectos al centro educativo (Fyhri et al., 2011). 

Para lograr un cambio de hábitos en los docentes es necesario aumentar la 

motivación intrínseca hacia el desplazamiento activo, ya que esto llevará a una reducción 

de la percepción de barreras y con ello posiblemente a un cambio de hábitos. Para ello es 

fundamental desarrollar actividades grupales y donde la actividad sea disfrutada y no sea 

una imposición por parte de la administración.  

 

VI.2. Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de 

la evaluación del desplazamiento activo en el entorno escolar 

 

Validación de cuestionario para medir los desplazamientos a las actividades 

extraescolares 

No existen estudios para medir el nivel de desplazamiento activo actividades 

extraescolares a pesar del gran incremento de desplazamientos urbanos que suponen este 

tipo de actividades en la actualidad. Es por ello por lo que se decidió al mismo tiempo que 
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se realizaba una aproximación a este concepto elaborar un instrumento que pueda ser 

utilizado en futuras investigaciones.  

 En estudios previos se analizaron los niveles de participación y satisfacción de jóvenes 

con actividades extraescolares y encontraron que los niveles más altos de participación se dan 

en la etapa de educación primaria (Hermoso-Vega & Chinchilla-Minguet, 2010), por lo cual 

es necesario adaptar los instrumentos de medida al nivel de compresión de dichas edades. 

En la validación del instrumento (Desacex) se han encontrado valores bajos de 

fiabilidad en las preguntas sobre distancia al centro de desarrollo de la actividad 

extraescolar y en la de tiempo que tarda en llegar. En estudios previos se han utilizado 

diversidad de métodos de medición de la variable distancia al centro educativo, medición 

con sistema de posicionamiento global (GPS) (Duncan et al., 2007) siendo este método de 

alta precisión pero de elevado coste y difícil acceso para investigadores, mapas 

autorreportados donde el alumno dibuja el camino real de su ruta diaria (Schantz & Stigell, 

2009), cuestionarios auto administrados (Panter et al., 2010), Sistemas de Información 

Geográfica (GIS) (Timperio et al., 2006) y en los últimos años el uso de Google Maps se 

está imponiendo por ser una metodología de bajo coste y de fácil acceso a nivel mundial y 

que se ha demostrado la alta correlación entre Google Maps y el GIS (Villa-González et 

al., 2016). El bajo coste de la utilización Google Maps hace que sea un método útil en la 

mayoría de las investigaciones. 

 Los niveles de fiabilidad del cuestionario propuesto son moderados y por tanto 

podría ser utilizado como instrumento de medida en las variables modo de desplazamiento, 

acompañamiento de adultos y número de viajes semanales. Respecto a la versión inicial 

propuesta se han introducido algunos cambios para mejorar su aplicación en lo referente al 

cálculo de la distancia entre el domicilio y el centro educativo, sustituyendo la percepción 

del estudiante por pregunta del nombre del centro y la dirección del domicilio, 

complementado con un mapa dibujado por el estudiante. Al contar con los datos de 

direcciones del domicilio y del centro educativo los investigadores, mediante la aplicación 

Google Maps, podrán medir la distancia recorrida por cada estudiante.  

El instrumento propuesto pretende ser de fácil aplicación y bajo coste, ya que 

algunos estudios previos han utilizado sistemas con GPS, lo cual supone una alta precisión, 

pero también un alto coste y por tanto de difícil acceso para muchos investigadores.  
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Diseño de escala de caminabilidad del entorno de los centros educativos 

Los estudios anteriores realizados con el objetivo de evaluar la caminabilidad son 

de carácter subjetivos, ya que se llevaron a cabo desde la perspectiva del participante 

(Mohamed et al., 2016) o en otras ocasiones desde la visión de los padres (Huertas-

Delgado et al., 2019) es por ello por lo que el estudio propuesto mediante metodología 

Delphi supone un avance al afrontar el análisis desde el punto de vista de un grupo de 

expertos en la materia.  El método Delphi ha sido utilizado en numerosas ocasiones para 

validar instrumentos como cuestionarios o escalas de medición, la opinión consensuada por 

grupos de expertos es más rigurosa que la aportada de forma individual. Además, esta 

técnica al ser de forma anónima evita que la influencia de alguno de los expertos que pueda 

ser más reconocido por su experiencia o trayectoria influya en la opinión del resto.  

El Método Delphi ha sido ampliamente utilizado para la validación de instrumentos 

como cuestionarios o escalas de medida, siendo consideradas las opiniones obtenidas 

mediante esta técnica más consistentes que las individuales (Andrés-García et al., 2019). 

Además, resulta una herramienta muy útil a la hora de diseñar y validar nuevos 

instrumentos cuando no existe ninguno que se ajuste a las necesidades de la investigación 

que se quiere desarrollar (Castillo-Viera et al., 2012; Lima-Serrano et al., 2012). 

Se utilizo un método Delphi modificado sin un número de rondas demasiado 

prolongado en el tiempo para facilitar la participación de los expertos y minimizar los 

abandonos durante el proceso, como  consiguieron estudios previos (Andrés-García et al., 

2019), pero a pesar de ello en línea con otras investigaciones se produjo un descenso de la 

participación de la ronda 1 a la ronda 2 en concordancia con estudios anteriores que 

utilizaron la misma metodología (Lima-Serrano et al., 2012; Vio et al., 2016).  

Una de las desventajas del Método Dephi es la no existencia de directrices que 

marquen el consenso entre los expertos (Blasco et al., 2010). En el presente estudio se 

siguieron criterios referentes a la media, la desviación típica y % de respuestas con valor 4 

y 5. Otros estudios han utilizado criterios más restrictivos, pero a pesar de la relativa 
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libertad para elegir el criterio de selección de ítems para el cuestionario, comprobamos que 

el resultado final difiere muy poco con cada uno de ellos (Reguant & Torrado, 2016).   

El objetivo de diseñar una escala que permita medir la caminabilidad de los 

entornos escolares de forma sencilla y que pueda ser utilizada por personal relacionadas 

con el ámbito educativo (profesores, monitores, gestores o padres) sin conocimientos 

previos de urbanismo o caminabilidad supone un avance en cuanto a los instrumentos que 

se han utilizado hasta la fecha. Se tomaron como referencia instrumentos previos (Corres 

& González, 2018; Macdonald et al., 2019; Shaaban & Abdur-Rouf, 2019). Las principales   

mejoras que aporta el instrumento diseñado respecto a los instrumentos previos son: evitar 

el uso de aplicaciones informáticas, incluir ítems sobre seguridad y sobre el estado actual 

de los elementos, para poder conocer el estado real en el momento de la medición.  

 

VI.3. Revisar las intervenciones para fomentar el 

desplazamiento activo. 
 

En los últimos años han sido varias las revisiones sistemáticas sobre intervenciones 

para fomentar el desplazamiento activo (Chillón et al., 2011; Jones et al., 2019; Marzi et 

al., 2020; Villa-González et al., 2018).  

Al igual que los resultados hallados en la presente tesis doctoral donde no se 

encontraron propuestas altamente eficaces para mejorar los niveles de desplazamiento 

activo, por ejemplo, Marzi et al. (2020) encontraron que 9 de las 12 intervenciones 

analizadas no lograron cambios en los niveles de desplazamiento activo. Villa-González et 

al. (2018) encontraron que solo 14 de las 23 intervenciones analizadas lograron buenos 

resultados y estas tan solo lograron un pequeño incremento.  

Posteriormente a la investigación mediante revisión sistemática se han publicado 

investigaciones interesantes que aportan nuevos datos sobre intervenciones para el fomento 

del desplazamiento activo. Se puede destacar el uso de aplicaciones para fomento del 

desplazamiento activo, como Mystic School Mobile (Saucedo-Araújo, 2022), el tener en 

cuenta aspectos de equidad (priorizar en el reparto de fondos para el diseño de rutas 

escolares seguras aspectos de equidad por encima de la igualdad)  a la hora de diseñar 

intervenciones (Ganzar et al., 2022) y la aplicación de protocolos para diseñar las 
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intervenciones como se propone con el ProATs (Protocolo de Mapeo de Intervención para 

promover el Transporte Activo a la Escuela en alumnos de primaria) (Corral-Abós et al., 

2022). 
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“Itaca te brindó tan hermoso viaje. 

Sin ella no habrías emprendido el camino. 

Pero no tiene ya nada que darte." 

Konstantino Kavafis 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES / CONCLUSIONS 

VII.1. Implicaciones / Implications 

Objetivo 1. Analizar los hábitos y las barreras para el desplazamiento activo 

en el entorno educativo de Extremadura. 

Los estudios realizados han mostrado altos niveles de desplazamiento pasivo, 

llegando en ocasiones al 80% de la muestra estudiada. Tan solo en uno de los estudios se 

han hallado datos que pueden dar algo de esperanza, y se ha producido en niveles de 

secundaria y en centros educativos ubicados en entornos urbanos y en barrios céntricos de 

la ciudad de Cáceres.  Por todo esto, es necesario analizar las causas de estos niveles tan 

preocupantes. Al analizar las barreras para el desplazamiento activo se pueden encontrar 

algunos de los motivos que llevan a los estudiantes para no elegir las formas activas de 

desplazamiento, destacan principalmente la distancia y el tiempo entre el hogar y el centro 

de estudio, dichas barreras son difíciles de modificar y por tanto requieren de 

intervenciones centradas en la percepción y no tanto en el cambio de dicha variable. Otras 

barreras que han mostrado datos preocupantes son el peso que suelen cargar los escolares y 

la facilidad que suelen encontrar para que otras personas los lleven en coche. En este 

sentido es fundamental contar con el apoyo de los centros educativos para reducir el peso 

de las mochilas de los escolares y con la implicación de las familias para que entiendan que 

es el desplazamiento activo es un hábito beneficioso para sus hijos y por tanto que es 

preferible que no los lleven al centro educativo en coche.  

Una vez analizadas las barreras, se ha estudiado posibles variables que influyan en 

la percepción de estas. En este sentido, altos niveles de actividad física están relacionados 

con una menor percepción de barreras para el desplazamiento activo también el 

acompañamiento de adultos es un factor que suele ir asociado a desplazamientos pasivos y 

sin embargo el acompañamiento de compañeros de la misma edad se asocia de forma 

positiva con el desplazamiento activo, también la motivación intrínseca hacia el 

desplazamiento activo está asociada a una menor percepción de barreras por parte del 

profesorado. 
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Por otro lado, la percepción de barreras como la distancia y el tiempo es 

complicado intervenir sobre ellas, pero si se puede intervenir sobre la visión que se tiene 

sobre el espacio que se debe transitar y que este sea motivante hacia el desplazamiento 

activo, es por ello por lo que se ha elaborado un listado de variables que pueden ayudar a 

analizar la caminabilidad de los entornos educativos, con el objetivo de un futuro poder 

intervenir sobre ellos para reducir la percepción de barreras.   

Objetivo 2. Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la 

evaluación del desplazamiento activo en el entorno escolar en Extremadura. 

A lo largo de la investigación se ha detectado que los desplazamientos al centro 

educativo reúnen una serie de condiciones que hacen complicado el cambio de hábitos, es 

por ello por lo que se ha analizado los desplazamientos a extraescolares como una 

posibilidad para fomentar la movilidad activa, encontrando en este punto una gran cantidad 

de desplazamientos, de menor distancia y con posibilidad de una percepción menor de 

barreras por parte de escolares y familias. Ante la falta e investigaciones sobre 

desplazamientos a actividades extraescolares y la falta de instrumentos específicos se ha 

elaborado un instrumento propio.  A partir del diseño de un instrumento específico se 

plantean nuevas posibilidades de desarrollar nuevos estudios, además con la publicación de 

un artículo sobre movilidad a actividades extraescolares se pretende despertar el interés de 

otros investigadores en este tipo de desplazamientos.  

También se vio que el entorno de los centros escolares influye en gran medida en la 

percepción de barreras por ello se diseñó una escala que permita de forma sencilla analizar 

si el entorno es atractivo para que las familias opten por llegar al centro educativo a pie. 

Esta nueva herramienta permitirá antes de diseñar una intervención poder hacer una 

medición del entorno para conocer que debilidades y fortalezas presenta y que deben ser 

tenidas en cuenta para poder de este modo lograr la máxima eficacia posible de los 

proyectos de fomento del desplazamiento activo.  

Además, el conocimiento de los aspectos que influyen en la caminabilidad 

relacionados con los bloques propuestos:  tráfico y seguridad, señalización, acerado, 

transporte, actividad y arquitectura, permitirá que la comunidad educativa y los gestores 
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municipales se conciencien de la importancia de tomar medidas en el diseño y 

conservación de entornos que sea caminables e inciten a una vida más activa.  

Objetivo 3. Revisar propuestas de intervención para fomentar el 

desplazamiento activo. 

Tras una amplia revisión sistemática se ha observado que las intervenciones para 

fomento del desplazamiento activo se pueden agrupar en cuatro grandes tipos: cambios en 

las infraestructuras, implementación de programas, acciones de promoción o publicidad y 

propuestas políticas. No se ha hallado un tipo de intervención más eficaz que el resto por lo 

que es necesario la puesta en marcha de intervenciones que integren acciones de los 

diferentes tipos.  

En lo referente al análisis científico de las publicaciones generadas a partir de las 

intervenciones analizadas, coincidiendo con los resultados de una revisión previa (Villa-

González et al., 2018), se observa que existen numerosos sesgos en las investigaciones lo 

cual hace muy complicado la comparación de unas con otras a nivel de su eficacia para el 

fomento del desplazamiento activo.  En la mayoría de las ocasiones la selección de la 

muestra es por conveniencia, no se cuenta con grupo control y la medición de resultados es 

muy diversas de unos estudios a otros y por tanto todo ello complica la comparación de 

intervenciones.   

 

Objetive 1: To analyse the habits and barriers to active commuting in the 

educational context in Extremadura. 

The studies carried out have shown high levels of passive commuting, sometimes 

reaching 80% of the sample studied. Only in one of the studies the data found can give 

some hope, and this has occurred at secondary school level and in educational schools 

located in urban environments and in central neighbourhoods of the city of Cáceres.  It is 

therefore necessary to examine the reasons of these worrying levels. When analysing the 

barriers to active commuting, it is found some of the reasons that lead students to not 

choose active forms of commuting, mainly the distance and time between home and the 

study school. These barriers are difficult to modify and therefore, require interventions 

focused on perception and not so much on changing this variable. Other barriers that have 
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shown worrying data are the weight that schoolchildren often carry and the ease with 

which they can be carried by other people. In this sense, it is essential to have the support 

of schools to reduce the weight of schoolchildren's backpacks and the involvement of 

families, so they understand that active commuting is a beneficial habit for their children 

and therefore it is preferable that they do not take them to school by car.  

Once the barriers have been examined, possible variables influencing the 

perception of these barriers have been studied. In this sense, high levels of physical activity 

are related to a lower perception of barriers to active commuting, the accompaniment of 

adults is a factor that is usually associated with passive commuting, but the accompaniment 

of peers of the same age is positively associated with active commuting, and intrinsic 

motivation towards active commuting is associated with a lower perception of barriers on 

the part of teachers. 

On the other hand, it is difficult to intervene on the perception of barriers such as 

distance and time, but it is possible to intervene on the vision of the space to be traversed 

and to make it motivating for active commuting, which is why a list of variables that can 

help to test the walkability of educational environments has been drawn up, with the aim of 

being able to intervene on them in the future to reduce the perception of barriers. 

 

Objective 2. To develop instruments that contribute to the improvement of the 

evaluation of active commuting in the school environment in Extremadura. 

Throughout the research it has been detected that travels to the school have a series 

of conditions that make it difficult to change habits, which is why journeys to 

extracurricular activities have been analyzed as a possibility to promote active commuting, 

finding a large number of travels of shorter distances and with the possibility of a lower 

perception of barriers by schoolchildren and families. In view of the lack of research on 

travels to extracurricular activities and the lack of specific instruments, an instrument has 

been developed.  From the design of a specific instrument, new possibilities of developing 

new studies are raised, and with the publication of an article on commuting to 

extracurricular activities, and so, it is intended to arouse the interest of other researchers in 

this type of trips.  
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It was also seen that the environment of schools has a great incidence on the 

perception of barriers, so a scale was designed that allows us for a simple analysis of 

whether the environment is attractive for families to choose to commute to school. Before 

designing an intervention, this new tool will make it possible to measure the environment 

in order to find out the weaknesses and strengths and the needs to be taken into account in 

order to achieve the maximum possible effectiveness of projects to promote active 

commuting.  

In addition, knowledge of the aspects that influence walkability related to the 

proposed blocks: traffic and safety, signage, pavements, transport, activity and 

architecture, will allow the educational community and municipal managers to become 

aware of the importance of taking measures in the design and conservation of 

environments that are walkable and encourage a more active life. 

 

Objective 3. To review intervention proposals to promote active commuting. 

After an extensive systematic review, it has been observed that interventions to 

promote active commuting can be grouped into four main types: changes in infrastructure, 

implementation of programs, promotion or publicity actions and policy proposals. No one 

type of intervention has been found to be more effective than the others, so it is necessary 

to implement interventions that integrate actions of the different types.  

With regard to the scientific analysis of the publications generated from the 

interventions analyzed, consistent with the results of a previous review (Villa-González et 

al., 2018), it is observed that there are numerous biases in the research, which makes it 

very difficult to compare one with another in terms of their effectiveness in promoting 

active commuting.  In most cases, the sample selection is based on convenience, there is no 

control group and the measurement of results is very different from one study to another, 

which complicates the comparison of interventions.  
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VII.2. Limitaciones / Limitations 

La presente Tesis Doctoral tiene como principal limitación la imposibilidad de 

establecer relaciones de causalidad. Una de las intenciones iniciales era poder realizar un 

proyecto con varios centros educativos para cambiar la realidad y lograr mayores niveles 

de desplazamiento activo.  Pero aparte del largo trabajo de recogida de datos, análisis y 

publicación de artículos, que ha sido mayor de la planificado inicialmente, el principal 

impedimento para la puesta en práctica de programas de intervención ha sido las 

limitaciones que la pandemia COVID impuso en los centros educativos y que ha impedido 

poder finalizar el programa que se inició en los centros educativos.   

En cuanto a los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, es complicado 

realizar estudios que sean representativos de Extremadura, ya que nos encontramos con 

una población muy dispersa geográficamente y a pesar de las amplias muestras recogidas, 

predominan los datos de entornos urbanos o rurales, pero de pueblos de tamaño medio, lo 

cual deja fuera del estudio una amplia parte de la región compuesta por pequeños 

municipios donde posiblemente la movilidad sea mucho más activa y saludable.  

 

The main limitation of this doctoral thesis is the lack of intervention studies. One of 

the initial intentions was to be able to carry out a project with several schools in order to 

change the reality and achieve higher levels of active commuting.  But apart from the long 

work of data collection, analysis and publication of articles, which has been longer than 

initially planned, the main impediment to the implementation of intervention programs has 

been the limitations imposed by the COVID pandemic on schools, which has prevented the 

development of programs in this sense.  

As for the results obtained throughout the research, it is difficult to carry out studies 

that are representative of Extremadura, as we are dealing with a very large population and 

despite the large samples collected, data from urban or rural environments predominate, 

but from medium-sized towns, which leaves out of the study a large part of the region 

made up of small municipalities where commuting is possibly much more active and 

healthy. 
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VII.3. Prospectiva de futuro / Future prospects 

Los hallazgos de esta tesis doctoral deberán fundamentar las propuestas futuras en 

este campo de estudio. En este sentido, se plantean a continuación algunas de estas líneas 

de trabajo: 

En primer lugar, se considera oportuno continuar con el análisis de los hábitos de 

movilidad urbana de los centros educativos de Extremadura que permita a docentes, 

gestores municipales y a la comunidad educativa en general tomar conciencia del problema 

y del punto de partida para la implementación de medidas que fomenten un cambio de 

hábitos. En relación a esto, se propone para ello el uso de herramientas disponibles, como 

la  plataforma Stars de la Dirección General de Tráfico, que ofrece encuestas para el 

alumnado de primaria, de secundaria y para trabajadores de los centros educativos, o el 

proyecto Geomove-Empapic que permite la elaboración de encuestas geolocalizadas 

mediante una tecnología altamente innovadora, utilizada recientemente en proyecto 

innovador de análisis dinámico de la movilidad en Galicia (Fernández-Arango et al., 

2023).  

En segundo lugar, a tenor de los resultados de esta investigación y de la literatura 

científica que la rodea, es esencial promover intervenciones dirigidas a fomentar el 

desplazamiento activo en los centros educativos. Al respecto, deberían considerar algunas 

de las cuestiones que se exponen a continuación:  

 Diseñar intervenciones con protocolos de medición rigurosos, que evalúen los 

modos de desplazamiento en diferentes momentos temporales del proyecto incluso tiempo 

después de la intervención (follo-up), para valorar el cambio comportamental y la 

adherencia a la actividad física.  

Diseñar intervenciones “multidimensionales” que atiendan a las diferentes 

tipologías variables que inciden en el desplazamiento a activo: ambientales (mejora del 

entorno, limitación del tráfico),  personales (programas adaptados a las características del 

individuo, charlas motivacionales, incentivos a los desplazamientos activos) o 

piscosociales (campañas de difusión y concienciación ciudadana).  

Implicar a diferentes agentes de la comunidad (centros deportivos, 

administraciones, centros de trabajo, etc.).  
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Compartir las experiencias desarrolladas, para fomentar el conocimiento abierto y 

la transferencia de este. En este sentido, cabe recomendar a los investigadores el 

conocimiento generado por el trabajo colaborativo de la Red Iberoamericana de 

investigadores en desplazamiento activo, salud y sostenibilidad (https://riidass.com/), el 

programa STARS, "Sustainable Travel Accerditation and Recognition for Schools" de la 

Dirección General de Tráfico (https://stars.dgt.es/inicio/) o el programa CAPAS-CITE 

(https://capas-c.eu). 

Por último, se considera de interés para el campo de estudio, desarrollar una línea 

de trabajo dirigida al análisis de la caminabilidad del entorno de los centros escolares 

basado en el instrumento desarrollado en esta Tesis Doctoral u otros, y analizar la 

realización de esta con el modo de desplazamiento activo. Sería deseable que los resultados 

ayudasen a concienciar a los gobernadores y a orientar sus políticas con la finalidad de 

crear entornos más amigables para el desplazamiento activo. Al hilo de esto, sería 

interesante también replicar este trabajo para la ciclabilidad de los entornos escolares, al 

hilo de estudios anteriores como el desarrollado en Grecia (Galanis et al., 2018). 

Al hilo de esta prospectiva, cabe destacar algunas implementaciones presentes 

surgidas durante la investigación, cuyos resultados han visto la luz en forma de 

publicaciones. Aunque estas contribuciones no se corresponden estrictamente con los 

objetivos de la tesis doctoral y se restringen a aplicaciones que se encuentran en una fase 

inicial (diseño de materiales, propuestas teóricas, análisis iniciales de nuevos entornos para 

fomento de la movilidad activa o diseño de intervenciones piloto), se consideran 

aportaciones interesantes al campo de conocimiento y un punto de partida de próximos 

estudios, por lo que han sido incluidas en el conjunto de publicaciones que se presenta en 

el apartado siguiente.  

 

 

 

 

 

https://capas-c.eu/
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Estudios Contribuciones 

Relación entre la intención de ser físicamente activo y el 

desplazamiento al centro educativo: propuestas de 

intervención para potenciar el desplazamiento activo 

Publicación VII.9. 

Propuesta de intervención para fomentar el 

desplazamiento activo al centro educativo 

Publicación VII.10. 

Diseño de juego de mesa para fomentar el 

desplazamiento activo al colegio entre los escolares: El 

camino al cole 

Publicación VII.11. 

El desplazamiento activo a los entrenamientos en 

deportistas 

Publicación VII.12 

Publicación VII.13. 

Influencia de la pandemia COVID-19 en la movilidad al 

centro de trabajo o estudios 

Publicación VII.14. 

 

 

 

 

The findings of this doctoral thesis should form the basis for future proposals in this 

field of study. In this sense, some of these lines of work are set out below: 

Firstly, it is considered appropriate to continue with the analysis of the urban 

commuting habits of schools in Extremadura that will allow teachers, municipal managers 

and the educational community in general to become aware of the problem and the starting 

point for the implementation of measures to encourage a change of habits. In relation to 

this, the use of available tools is proposed, such as the Stars platform of the Dirección 

General de Tráfico, which offers surveys for primary and secondary school pupils and 

school workers, or the Geomove-Empapic project, which allows the development of 

geolocated surveys using highly innovative technology, recently used in an innovative 

project for the dynamic analysis of mobility in Galicia (Fernández-Arango et al., 2023).  
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Secondly, based on the results of this research and the surrounding scientific 

literature, it is essential to promote interventions aimed at encouraging active commuting 

in schools. In this regard, they should consider some of the following issues:  

Design interventions with rigorous measurement protocols, which assess modes of 

travel at different time points during the project including time after the intervention 

(follow-up), to assess behavioral change and adherence to physical activity.  

Design "multidimensional" interventions that address the different types of 

variables that affect active commuting: environmental (improving the environment, 

limiting traffic), personal (programs adapted to the characteristics of the individual, 

motivational talks, incentives for active commuting) or socio-political (dissemination and 

public awareness campaigns).  

Include different community agents (sports centers, administrations, workplaces, 

etc.). 

Share the experiences developed, in order to foster open knowledge and knowledge 

transfer. In this sense, it is worth recommending to researchers the knowledge generated by 

the collaborative work of the Ibero-American Network of researchers in active commuting, 

health and sustainability (https://riidass.com/), the STARS programme, "Sustainable Travel 

Accreditation and Recognition for Schools" of the Directorate General of Traffic 

(https://stars.dgt.es/inicio/) or the CAPAS-CITE programme (https://capas-c.eu). 

Finally, it is considered of interest for the field of study to develop a line of work 

aimed at analyzing the walkability of the school environment based on the instrument 

developed in this Doctoral Thesis or others, and to analyze the performance of this with the 

active mode of commuting. It would be desirable that the results help to raise the 

awareness of governors and to orientate their policies with the aim of creating friendlier 

environments for active commuting. In line with this, it would also be interesting to 

replicate this work for the cyclability of school environments, in line with previous studies 

such as the one developed in Greece (Galanis et al., 2018). 

In line with this prospective, it is worth highlighting some present implementations 

that have emerged during the research, the results of which have seen the light of day in the 

form of publications. Although these contributions do not strictly correspond to the 
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objectives of the doctoral thesis and are restricted to applications that are in an initial phase 

(design of materials, theoretical proposals, initial analysis of new environments for the 

promotion of active mobility or design of pilot interventions), they are considered 

interesting contributions to the field of knowledge and a starting point for future studies, 

which is why they have been included in the set of publications presented in the following 

section. 

 

Studies Contributions 

Relationship between the intention to be physically active 

and travel to school: proposals for intervention to 

promote active commuting 

Publication VII.9. 

Intervention proposal to promote active commuting to 

school 

Publication VII.10. 

Design of a board game to promote active commuting to 

school among schoolchildren: The way to school 

Publication 

Publication VII.11. 

Active commuting to training sessions in sportsmen and 

women 

Publication VII.12. 

Publication VII.13. 

Influence of the COVID-19 pandemic on mobility to 

work or school 

Publication VII.14. 
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PUBLICACIONES 
 

 

 

 

 

 

  

“La verdadera ciencia enseña, sobre todo, 

a dudar y a ser ignorante" 

Miguel de Unamuno 
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VIII.1. Barreras percibidas por los estudiantes en el desplazamiento al 

centro educativo: un estudio piloto en niveles postobligatorios. 

Resumen 

O
b

je
ti

v
o
s 

Analizar las barreras percibidas en estudiantes de niveles post-obligatorios 

de tres centros educativos de la ciudad de Cáceres 

Explorar las relaciones con el nivel de actividad física diaria y el modo de 

desplazamiento al centro de estudio 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 Estudio descriptivo con una muestra de 76 estudiantes de los cuales el 

61.84% eran mujeres (n = 47) y el 38.16% hombres (n = 30) y una edad media de 

20.60 años (DT=1.60). Se utilizaron los cuestionarios BATACE (Molina-García 

et al., 2010) y PACE (Martínez-Gómez et al., 2009; Prochaska et al., 2001).  

R
es

u
lt

a
d

o
s 

Los estudiantes se desplazan en su mayoría de forma pasiva 78.95%.  

Las principales barreras para no desplazarse de forma activa son la lejanía 

del centro educativo (74.00%) y la falta de tiempo (53.30%) 

Los estudiantes activos tienden a percibir menos barreras que los que se 

desplazan de forma pasiva.  La percepción de dos barreras muestra resultados 

significativos al comparar activos y pasivos: “ir demasiado cargado” y “es más 

fácil que me lleven o ir conduciendo”. 

C
o
n

cl
u

si
o
n

es
 

Los niveles de desplazamiento pasivo en la ciudad de Cáceres son 

superiores a estudios previos en otras zonas: Valencia (Molina-García et al., 2014) 

o Australia (Shannon et al., 2006). En los niveles postobligatorios aparece el 

vehículo propio como elemento que condiciona en gran medida el desplazamiento 

activo y además el diseño urbano de Cáceres lleva que muchos estudiantes 

perciban como muy lejano su centro educativo debido a la ubicación de la 

Universidad.  
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Figura 12. Infografía de la contribución 1ª  
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VIII.2. ¿Por qué los jóvenes cacereños no son más activos en su 

desplazamiento al centro educativo? Estudio piloto sobre barreras para 

el desplazamiento activo. 

Resumen 

O
b

je
ti

v
o
s 

Conocer los modos habituales de desplazarse de casa al centro educativo y 

vuelta por parte de los estudiantes de educación secundaria de Cáceres. 

Conocer las principales barreras percibidas por los estudiantes para no 

realizar los desplazamientos de forma activa.  

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 

Estudio descriptivo con una muestra de 452 jóvenes de 12 a 17 años 

(57.10% chicos y 42.90% chicas). Se utilizó una adaptación del cuestionario 

PACO diseñado en la Universidad de Granada.  

R
es

u
lt

a
d

o
s 

Los estudiantes se desplazan en su mayoría andando, 52.20% van andando 

y 58.6% vuelven andando a casa. Pero hay un alto porcentaje de desplazamiento 

pasivo 47.60 % en la ida y 40.50 % a la vuelta. 

Las principales barreras para no desplazarse de forma activa:  

- Voy demasiado cargado (61.20%) 

- Es más fácil que me lleven (59.00%) 

- No hay sitios seguros para dejar la bicicleta (54.70%) 

- Hay demasiadas cuestas (46.70%) 

- Hay cruces peligrosos (42.90%) 

- Otros niños no van andando o en bicicleta (40.90%) 

- Está muy lejos (34.90%) 

- Hay demasiado tráfico (34.70%) 

- Falta de aceras y carriles bici (34.80%) 

C
o
n

cl
u

si
o
n

es
 

La ciudad de Cáceres muestra niveles similares al resto de poblaciones 

estudiadas pero alejados de los niveles que serían óptimos para poder considerarse 

una ciudad activa. Al igual que estudios previos se muestran barreras para el 

desplazamiento activo de tres tipos: ambientales, seguridad y 

planificación/psicosociales.  No se puede destacar un grupo de barreras como 

predominantes, pero si se puede destacar que no existen apenas problema 

relacionados con la seguridad.  
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Figura 13. Infografía de la contribución 2ª  
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VIII.3. Importancia de las barreras percibidas sobre variables 

psicosociales en las personas que se desplazan de forma activa: un estudio 

transversal en jóvenes. 

Resumen 

O
b

je
ti

v
o
s 

Analizar la relación entre la percepción de barreras para desplazarse de 

forma activa con nivel de actividad física, felicidad subjetiva y calidad de vida.  

Probar el valor predictivo de las barreras percibidas en actividad física, 

calidad de vida y felicidad subjetiva a través de un modelo SEM, según la 

categorización de la muestra en aquellas quienes son viajeros activos y quienes no 

lo son.  

Determinar la relación entre las barreras percibidas para desplazamiento 

activo en estudiantes y la actividad física, felicidad subjetiva y calidad de vida por 

edad 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 

Estudio descriptivo transversal con una muestra de 1006 estudiantes (422 

chicos y 584 chicas), y unas edades de 9 a 17 años siendo la media de 12.6 años 

(DT=1.71). Se utilizaron los cuestionarios BATACE para medir las barreras al 

desplazamiento activo (Molina-García et al., 2010) , PACE para medir el nivel de 

actividad física (Martínez-Gómez et al., 2009; Prochaska et al., 2001), Kidscreen-

10 para medir la calidad de vida relacionada con la salud (Ravens-Sieberer et al., 

2007) y la Escala de Felicidad Subjetiva (Extremera & Fernández-Berrocal, 

2014). 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

La percepción de barreras ambientales y de planificación correlacionan 

negativamente con la calidad de vida y la felicidad subjetiva (p < 0.01). Se 

encontraron diferencias entre los estudiantes que se desplazan de forma activa y 

los que no en el modo que afecta su percepción de barreras a su nivel de felicidad 

subjetiva. Siendo aquellos que van de forma activa más felices. Los menores de 

12 años que se desplazan de forma activa obtienen mejores puntuaciones en nivel 

de actividad física, felicidad subjetiva y calidad de vida (p < 0.00). 
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C
o
n

cl
u

si
o
n

es
 

Las barreras percibidas para el desplazamiento activo se relacionan con 

menores niveles de actividad física.  Los menores de 12 años muestran mayor 

predisposición a desplazarse de forma activa, lo cual aumenta las posibilidades de 

tener mayores valores de felicidad subjetiva y calidad de vida.  
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Figura 14. Infografía de la contribución 3ª 
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VIII.4. Desplazamiento activo en adolescentes: importancia de las 

barreras percibidas y el acompañamiento. 

Resumen 

O
b

je
ti

v
o
s 

Analizar las relaciones entre los diferentes tipos de barreras percibidas 

(entorno, seguridad, y psicosociales) con el desplazamiento activo. 

Estudiar el valor predictivo de la edad, el acompañamiento y las barreras 

percibidas para la realización del desplazamiento activo 
 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 

 

Estudio correlacional-transversal con una muestra de 1325 estudiantes, de 

los cuales 742 estudiantes de Primaria, y 583 de centros de Secundaria 

Obligatoria, con edades comprendidas entre los 10-17 años. Se utilizó un 

cuestionario autoreportado basado en PACO (Profith, 2016) y Batace (Molina-

García et al., 2016), a los cuales se añadió una pregunta sobre el acompañamiento.  

 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

 

El análisis de regresión logística muestra que existe un valor de 0.57 veces 

más de probabilidad de realizar desplazamiento activo acompañado de otros 

menores que yendo solo o acompañado de con adultos.  

La edad no es un elemente determinante para la realización de 

desplazamiento activo. 

  

C
o
n

cl
u

si
o
n

es
 

 

Los futuros programas de fomento del desplazamiento activo deben 

basarse en generar rutas seguras que puedan ser compartidas por escolares del 

mismo centro educativo.  
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Figura 15. Infografía de la contribución 4ª 
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VIII.5. Motivación y barreras del desplazamiento activo en los 

profesores: un estudio exploratorio. 

Resumen 

O
b

je
ti

v
o
s Comprobar la asociación entre la motivación intrínseca y motivación 

extrínseca con la percepción de barreras hacia el desplazamiento activo en una 

muestra de docentes españoles 
 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 

Estudio transversal-cuantitativo, con una muestra de 156 profesores 

(hombres n = 58 y mujeres n = 98), de infantil, primaria y secundaria,  

Se utilizó un cuestionario autoreportado en formato digital, con varios 

apartados:  

a)Variables sociodemográficas; b) Modo de desplazamiento, basado en 

estudios previos con universitarios (Palma, Gómez, et al., 2020); c) Motivación 

hacia el desplazamiento activo, se utilizó una adaptación del cuestionario BREQ-3 

(González-Cutre et al., 2010) para valorar la motivación sobre el desplazamiento 

activo en los profesores, utilizada previamente por  Orts Torres (2016); d) 

Barreras para el desplazamiento activo, se tomaron como referencia el estudio de 

García et al. (2017b) y la escala BATACE (Molina-García et al., 2016).  

  

Para el análisis estadístico se realizó además de descriptivos y correlaciones 

un análisis de regresión lineal mediante un ajuste jerárquico de 7 modelos.  
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R
es

u
lt

a
d

o
s 

El análisis de correlaciones mostró significatividad entre las barreras 

ambientales y de seguridad con la regulación intrínseca, regulación externa y 

desmotivación (todos p < 0.01). Las correlaciones de las barreras de planificación 

y psicosociales fueron significativas para todos los indicadores motivaciones 

(todos p < .01). 

Al analizar la asociación entre los diferentes indicadores motivacionales y 

la percepción de barreras al desplazamiento activo se encontraron asociaciones 

significativas para 4 de los 7 modelos propuestos.  Concretamente, el Modelo 2 (β 

-0.15, p < 0.01) asoció las barreras de planificación y psicosociales con la 

regulación intrínseca. El Modelo 5 (β que varía de 0.53 a 0.51, todos p < 0.01), 

mostró asociaciones positivas todos los indicadores asociados a las barreras y la 

regulación externa. Para el Modelo 6 (β 0.19, p < 0.05), únicamente se pudo 

encontrar asociaciones positivas entre las barreras de planificación y psicosociales 

con la regulación introyectada. Por último, el Modelo 7 (β que varía de 0.38 a 

0.38, todos p < 0.05) fue significativo para ambos indicadores de barreras en 

relación a la motivación hacia el desplazamiento activo. 
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Una mayor motivación intrínseca hacia el desplazamiento activo se asocia 

con menores barreras percibidas, lo que pueda traducirse en un aumento del 

número de desplazamientos. 

Por otro lado, parece ser que factores que aumenten la motivación 

extrínseca, como por ejemplo que me animen mis amigos o familia, parece 

aumentar las barreras percibidas tanto ambientales y seguridad como barreras de 

planificación y psicosociales. 
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Figura 16. Infografía de la contribución 5ª  
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VIII.6. Dificultad para medir el modo, tiempo y distancia de 

desplazamiento en niños a actividades extraescolares. Validación 

cuestionario DESACEX. 

Resumen 

O
b
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ti
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Desarrollar un instrumento de medida que permita medir de forma rápida 

los niveles de desplazamiento activo a las actividades extraescolares. 

Conocer los niveles de desplazamiento activo a las actividades 

extraescolares.  
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Estudio de validación de un cuestionario. Se realizó una adaptación del 

cuestionario PACO (Pedalea y Anda al Cole) de la Universidad de Granada, 

España (Profith, 2016). Se utilizó la metodología test-retest, con una separación 

de una o dos semanas y una muestra de escolares de la provincia de Cáceres de 

125 sujetos de los cuales el 53.60% (n=67) eran chicos y el 46.40% (n=58) eran 

chicas. Los participantes cursaban el 43.20% 5º de educación primaria y el 

56.80% 6º de educación primara.  Para el estudio de fiabilidad del test-retest se 

utilizaron las pruebas estadísticas Coeficiente de Kappa (k), Kappa Ponderado (k) 

y Coeficiente de Correlación de Intraclase (CCI) y su respectivo intervalo de 

confianza (IC) 
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Los estudiantes participantes en el estudio realizan la mayor parte de sus 

desplazamientos a las actividades extraescolares en coche (60.30% en la ida y 

59.50% a la vuelta), el siguiente modo de desplazamiento más utilizado es andar 

(37.20% de ida y un 38.00% de vuelta), siendo muy minoritarios el resto de 

medios de desplazamiento. Se obtuvieron valores adecuados de fiabilidad del 

cuestionario en las variables:  modo habitual de ida (k=0.62), «moderado»; modo 

habitual de regreso (k=0.50), «moderado»; acompañamiento de adultos ida 

(k=0.65) y acompañamiento de adultos vuelta (k=0.53), «moderado»; distancia a 

las extraescolares (k=0.34) «aceptable», tiempo que tardas en llegar (k=0.49), 

«moderado». 
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El cuestionario propuesto es válido para medir las variables modo de 

desplazamiento, acompañamiento de adultos y número de viajes semanales. Pero 

no es excesivamente fiable para medir distancia y tiempo en el desplazamiento al 

centro educativo.  

Son necesarias intervenciones para fomentar el desplazamiento activo a las 

actividades extraescolares, ya que el vehículo privado sigue siendo la opción 

prioritaria en las familias con los consiguientes riesgos medioambientales y 

de salud. 
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Figura 17. Infografía de la contribución 6ª  
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VIII.7. Análisis de las variables que inciden en la caminabilidad del 

entorno escolar a partir del método Delphi. 

Resumen 

O
b
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Conocer las principales variables que hacen que el entorno de un centro 

educativo sea caminable o no. 
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Para el desarrollo del estudio se ha utilizado el Método Delphi para la 

recopilación de información de expertos en la materia. Para ello se seleccionaron 

53 posibles expertos en caminabilidad y/o desplazamiento activo, finalmente se 

conformó un grupo de 18 que cumplieron los criterios. Tras la elaboración un 

posible listado de variables que influyen en la caminabilidad se realizaron tres 

rondas de envío a los expertos para recopilar sus valoraciones sobre las variables 

y sus sugerencias. A lo largo del proceso se eliminaron, incluyeron y modificaron 

diversas variables gracias a la alta participación de los expertos en el diseño del 

listado final de variables. 
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Finalmente se generó un listado de variables que influyen en la 

caminabilidad el entorno de los centros educativos formada por 48 ítems 

organizados en 6 categorías: 1) Tráfico y seguridad (11 ítems), 2) Señalización (8 

ítems), 3) Acerado (10 ítems), 4) Organización del Transporte (5 ítems), 5) 

Actividad (5 ítems) y 6) Urbanismo (9 ítems). 
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El método Delphi ha sido una herramienta de gran utilidad para “reunir” a 

un amplio grupo de expertos y conocer sus opiniones, siendo además interesante 

por eliminar el sesgo territorial y el sesgo de opinión que los líderes podrían crear 

al dar su opinión de forma abierta al resto del grupo, logrando de este modo un 

resultado mucho más completo. Los expertos mostraron su acuerdo en la 

importancia de conocer el entorno en cuanto a sus posibilidad de caminabilidad 

como paso previo a las intervenciones. Las futuras líneas de investigación deberán 

utilizar este listado para crear una escala que mida el nivel de caminabilidad de 

los centros educativos a través de diferentes observadores. Este instrumento, 

además, permitirá a los centros educativos compararse entre sí, así como 

identificar los puntos débiles en materia de caminabilidad y poder actuar sobre 

ellos y conseguir un entorno mucho más adecuado para el desplazamiento activo 
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Figura 18. Infografía de la contribución 7ª 
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VIII.8. Revisión sistemática sobre los beneficios psicosociales obtenidos 

por intervenciones para fomentar el desplazamiento activo al colegio  

Resumen 

O
b
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Los objetivos principales de esta revisión fueron determinar qué 

intervenciones se están llevando a cabo para promover el desplazamiento activo, 

conocer la calidad de las investigaciones y analizar qué parámetros psicosociales 

se han estudiado. 
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La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos de Medline, 

Sport Discus, Scopus, Web of Science y Google Scholar. Finalmente, se 

seleccionaron 23 investigaciones que desarrollaban intervenciones para fomentar 

el desplazamiento activo. 

En una primera búsqueda se seleccionaron 238 artículos, de los cuales 

finalmente se seleccionaron 13 y se unieron otros 10 identificados de fuentes 

bibliográficas.  
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La intervención más frecuente es implementar programas para promover el 

desplazamiento activo (91.30%). Existen pocos estudios con intervenciones, y 

aproximadamente la mitad de los estudios no logran mejorar los datos de niveles 

de desplazamiento activo (47.83%). La salud psicosocial no ha sido apenas 

estudiada, tan solo en 1 estudio se midieron las variables de salud psicosocial. 
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Es importante aumentar el número de estudios, aleatorizarlos, controlar 

contaminantes externos, aumentar la duración de las intervenciones y desarrollar 

estudios de salud psicosocial. 

Es fundamental seguir investigando sobre nuevas propuestas de 

intervención para fomentar el desplazamiento activo en el ámbito educativo.  
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Figura 19. Infografía de la contribución 8ª  
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VIII.9 Relación entre la intención de ser físicamente activo y el 

desplazamiento al centro educativo: propuestas de intervención para 

potenciar el desplazamiento activo. 
 

Resumen 

O
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Analizar si existe una asociación entre el desplazamiento activo al centro 

educativo y la intención de ser físicamente activo. A este respecto se planteó 

como hipótesis que la intención de ser físicamente activo se relacionara de forma 

positiva con los niveles de desplazamiento activo de los escolares. 
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Diseño transversal descriptivo y de tipo relacional. Participaron 203 

escolares españoles, 102 niños (50.20%) y 101 niñas (49.80%) cursando 

Educación Primaria de la ciudad de Cáceres (muestra de conveniencia). Las 

edades estaban comprendidas entre los 6 y 12 años (alumnos de 1° y 6° curso), 

siendo la edad media (M = 9.96; DT = 1.57).  

Se empleó el cuestionario Medida de la Intencionalidad para ser 

Físicamente Activo (MIFA) (Hein et al., 2004), el desplazamiento activo se 

obtuvo mediante la realización del cuestionario auto-reportado PACO (Pedalea y 

Anda al Cole). 
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Se pudo observar que un 32.50% de los participantes no realizaban ningún 

viaje activo a la semana y un 49.30 % realizaban menos de 8 viajes activos a la 

semana y por tanto fueron considerados pasivos en cuanto al desplazamiento 

activo, mientras que el 50.80% de los participantes realizan 8 o más viajes a la 

semana de forma activa (caminando o en bicicleta) y por tanto fueron 

considerados activos. 

En lo referente a la intención de ser físicamente activo se obtuvo una 

puntuación media de 4.37 (DT=0.60%) sobre un máximo de 5. 

No se encontró asociación entre la intención de ser físicamente activo y el 

modo de desplazamiento χ2(2) = 1.76, p = 0.42). 
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Los escolares españoles suelen mostrar altos niveles de intención de ser 

físicamente activos y esto podría ser aprovechado para lograr mejores niveles de 

desplazamiento caminando o en bicicleta al colegio, pero para ello son necesarias 

intervenciones que transformen el desplazamiento activo en una experiencia más 

relacionada con la actividad física y no solo con una actividad cotidiana para 

movernos de un sitio a otro. 
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Figura 20. Infografía de la contribución 9ª 
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VIII.10 Propuesta de intervención para fomentar el desplazamiento 

activo al centro educativo. 
 

Resumen 

O
b

je
ti

v
o
s 

Analizar los niveles de desplazamiento activo y pasivo en los alumnos de 

un Centro Educativo concertado, situado en la localidad de Cáceres, para 

posteriormente diseñar una intervención basada en la intención de ser físicamente 

activo de la mayoría de niños/as que permita mejorar estos niveles captando en lo 

posible la atención del máximo de estudiantes a través de un reto colaborativo. 
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 En el estudio participaron un total de 109 alumnos de Educación Primaria 

(M=9.6, DT= 1.8) cumplimentando el cuestionario PACO para poder conocer sus 

hábitos de desplazamiento activo hacia el centro educativo, y desde este hacia sus 

hogares. 
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Un 55% de la muestra realiza desplazamiento activo al centro educativo, 

siendo este más frecuente en los chicos que en las chicas. Un alto porcentaje de 

los estudiantes realizan los desplazamientos acompañados por adultos (89.90%) 
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 Existe un amplio porcentaje de la población que sigue apostando por el 

desplazamiento pasivo al centro educativo y no aprovecha los beneficios que este 

hábito puede tener para su salud y por tanto son necesarias intervenciones para 

potenciar el desplazamiento activo.  
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Figura 21. Infografía de la contribución 10ª 



128 
 

VIII.11 Diseño de juego de mesa para fomentar el desplazamiento activo 

al colegio entre los escolares: El camino al cole. 
 

Resumen 

O
b

je
ti

v
o
s El objetivo de este estudio fue generar un recurso lúdico para fomentar 

hábitos de desplazamiento activo en los escolares, que pueda ser utilizado dentro 

y fuera del aula de una manera fácil y divertida. 
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Se ha desarrollado bajo un enfoque cualitativo, mediante un proceso de 

investigación-creación. Tomaron parte del estudio un total de 89 participantes (44 

hombres y 45 mujeres) con edades comprendidas entre los 20 y 48 años (M=22.5; 

DT=3.72), de último curso del Grado en Maestro en Educación Primaria. 

Siguiendo el modelo metodológico integrador para el diseño de juegos 

serios de, el desarrollo de la investigación se concretó en dos fases: diseño y 

testeo (Londoño & Rojas, 2021). 
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Se diseñó un juego siguiendo la estructura del parchís. El juego fue muy 

bien valorado por futuros docentes. Los aspectos más valorados fueron su carácter 

lúdico (M=3.9; DT=1.2), originalidad (M=3.8; DT=1.3), diseño (M=3.8; DT=1.3) 

y comprensión (M=3.8; DT=1.3). En cambio, los aspectos menos valorados 

fueron la duración de juego (M=2.7; DT=1.2), la adecuación para las clases de 

Educación Física (M=2.8; DT=1.2), y la capacidad de motivar al desplazamiento 

activo (M=2.9; DT=1.0). 
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El juego de mesa llamado “El camino del cole” se puede convertir en una 

herramienta para futuras intervenciones que pretendan fomentar el 

desplazamiento activo en el ámbito educativo.  Por su sencilla utilización puede 

ser un recurso para utilizar en las primeras sesiones que permita un acercamiento 

a la temática y fomentar las reflexiones sobre cómo nos movemos, los motivos de 

la elección de un modo u otro de desplazamiento y los beneficios del 

desplazamiento activo.  
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Figura 22. Infografía de la contribución 11ª 
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VIII.12 El desplazamiento activo al entrenamiento en deportistas 
 

Resumen 

O
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El objetivo del estudio es conocer los hábitos de movilidad de deportistas 

de nivel profesional o semiprofesional, además se plantea como segundo objetivo 

conocer los motivos que tienen mayor influencia a la hora de seleccionar el medio 

de desplazamiento a los entrenamientos por parte de jugadores y jugadoras de 

baloncesto, fútbol y voleibol en Extremadura y Andalucía. 
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Estudio de tipo transversal, cuantitativo, con una selección de la muestra 

por conveniencia, la cual fue de 89 jugadores/as de baloncesto, fútbol y voleibol 

federados de ligas de nivel nacional y regional de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y Andalucía (33% de género femenino y 67% masculino), de edades 

comprendidas entre 17 y 44 años, siendo la edad media de los participantes 23 

años. A los cuales se pasó un cuestionario sobre desplazamiento activo, adaptando 

las preguntas al entorno deportivo y de desplazamiento a los entrenamientos 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

Los resultados mostraron que el medio de transporte más utilizado por los 

jugadores y jugadoras es el automóvil, contando en baloncesto con un 64.10% a la 

ida al entrenamiento y un 68.50% a la vuelta; en fútbol un 100% tanto en la ida 

como en la vuelta y para voleibol un 77.80% ida y 89.90% vuelta. 

En cuanto a los motivos para selección del modo de desplazamiento, los 

menores de 18 años preferían utilizar medios de desplazamiento activo a los 

entrenamientos, basándose en la rapidez y sin prestar atención a la repercusión 

que estos pudieran tener sobre el medioambiente, su salud o sus relaciones 

sociales. Con relación a los participantes de entre 18 y 30 años y los mayores de 

30 años, afirmaron tener preferencia por medios de transportes rápidos y 

económicos, sin embargo, no mostraron tener mayor compromiso con el 

medioambiente y la salud (tuvieron algo más de compromiso que los menores de 

18, pero escaso). 
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El presente estudio pone de manifiesto la necesidad de ampliar las 

investigaciones sobre movilidad urbana en deportistas, como colectivo de especial 

interés y que puede ser el espejo en que mirarse grandes grupos sociales (niños y 

jóvenes). Es por ello que los datos de desplazamiento activo obtenidos son 

preocupantes, y por ello deben promoverse campañas para fomento del 

desplazamiento activo entre los deportistas para que puedan servir de ejemplo. A 

la hora de trabajar y diseñar dichos programas de movilidad con deportistas será 

fundamental incidir sobre todo en la importancia de la rapidez que pueden lograr 

mediante el desplazamiento activo, si el diseño urbano de los entornos de los 

centros deportivos es el adecuado (carriles bici, zonas de aparcamiento, limitación 

de zonas de aparcamiento, etc.). 
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VIII.13 El desplazamiento activo a los entrenamientos en jugadores/as de 

baloncesto en Extremadura. 
 

Resumen 
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El objetivo del presente estudio es conocer los hábitos de movilidad de 

deportistas de nivel profesional o semiprofesional, además se plantea como 

segundo objetivo conocer los motivos que tienen mayor influencia a la hora de 

seleccionar el medio de desplazamiento a los entrenamientos por parte de 

jugadores y jugadoras de baloncesto en Extremadura. 
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Se trata de un estudio de tipo transversal, cuantitativo y una selección de la 

muestra por conveniencia. La muestra estuvo compuesta por 73 jugadores/as de 

baloncesto de ligas de nivel nacional y regional de la comunidad autónoma de 

Extremadura. 

Se utilizó un cuestionario que fue adaptado de MODU (“Modos de 

desplazamiento a la Universidad”) (Palma et al., 2020), se incluyó una variable 

para conocer los motivos para seleccionar el medio de desplazamiento habitual, 

utilizando las opciones de respuesta: rapidez, medio ambiente, economía, salud, 

estar con otras personas y transportar objetos pesados. 
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Los resultados mostraron que el medio de transporte más utilizado por los 

jugadores y jugadores de baloncesto es el automóvil con un 64.1% a la ida al 

entrenamiento y un 68.5% a la vuelta. 

C
o
n

cl
u

si
o

n
es

 

Es necesario generar campañas para fomentar el desplazamiento activo 

entre los deportistas ya que estos pueden ser un buen ejemplo para otros 

colectivos (niños y jóvenes). 
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VIII.14 Influencia de la pandemia COVID-19 en la movilidad al centro 

de trabajo o estudios 
 

Resumen 
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Los objetivos del estudio fueron analizar los posibles cambios en el modo 

de desplazamiento y la percepción de trabajadores y estudiantes sobre los cambios 

en el modo de desplazarse al centro de trabajo o estudios una vez pasada la fase 

más crítica del confinamiento con motivo de la pandemia COVID-19. 
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La muestra del estudio estuvo formada por un total de 290 personas con 

una edad media de 34.20 (DT = 13.15), la muestra fue seleccionada por 

conveniencia a partir de estudiantes de la Universidad de Extremadura y sus 

familias. 

El estudio se basó en pasar un cuestionario basado en PACO y en 

preguntas sobre la influencia de la pandemia COVID basado en estudios previos 

(Valiente et al., 2020) 
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Los resultados mostraron que se producirán cambios significativos hacia la 

movilidad activa (caminar y bicicleta) y hacia el uso del vehículo particular y un 

descenso en el uso del transporte público (autobús y tren). 
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A partir de los resultados del presente estudio, se hace necesario que los 

regidores locales de cada municipio lleven a cabo ciertas medidas para intentar 

mejorar sus ciudades y la movilidad de las personas sin poner en riesgo el planeta 

y la salud de sus personas. Hay una tendencia futura que prevé incrementos en el 

desplazamiento activo (bicicleta y caminar) y del automóvil. Un incremento del 

uso del automóvil puede ser una solución temporal para la crisis sanitaria, pero 

llevará a una crisis ecológica, con un claro aumento de la contaminación y los 

problemas de congestión del tráfico que pueden producirse en un futuro. Los 

municipios son entes en continua transformación y por ello deben ser analizados 

todos los fenómenos que suceden y deben ser constantemente estudiados y 

analizados con el fin de mantener niveles acordes a las necesidades de los 

habitantes. 
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“Leer es equivalente a pensar con la 

cabeza de otra persona en lugar de con la 

propia" 

Arthur Schopenhauer. 



135 
 

CAPÍTULO IX: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abarca, A., Gallardo, L. O., Generelo Lanaspa, E., Julián Clemente, J. A., & Zaragoza Casterad, J. 

(2020). ¿Difieren las influencias personales, sociales, ambientales y psicológicas en la 

actividad física en base al tipo desplazamiento al centro escolar? Universitas Psychologica, 

18(4), 1–11. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-4.dips 

Aertsens, J., de Geus, B., Vandenbulcke, G., Degraeuwe, B., Broekx, S., de Nocker, L., Liekens, I., 

Mayeres, I., Meeusen, R., Thomas, I., Torfs, R., Willems, H., & Int Panis, L. (2010). 

Commuting by bike in Belgium, the costs of minor accidents. Accident Analysis & 

Prevention, 42(6), 2149–2157. https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.07.008 

Allison, K. R., Dwyer, J. J. M., & Makin, S. (1999). Perceived Barriers to Physical Activity among 

High School Students. Preventive Medicine, 28(6), 608–615. 

https://doi.org/10.1006/pmed.1999.0489 

Andrés-García, I., Muñoz-Moreno, M. F., Ruíz-López Del Prado, G., Gil-Sáez, B., Andrés-Puertas, 

M., & Almaraz-Gómez, A. (2019). Validación de un cuestionario sobre actitudes y práctica de 

actividad física y otros hábitos saludables mediante el método Delphi. Revista Espanola de 

Salud Publica, 93, 1–12. 

Aparicio-Ugarriza, R., Mielgo-Ayuso, J., Ruiz, E., Ávila, J. M., Aranceta-Bartrina, J., Gil, Á., 

Ortega, R. M., Serra-Majem, L., Varela-Moreiras, G., & González-Gross, M. (2020). Active 

Commuting, Physical Activity, and Sedentary Behaviors in Children and Adolescents from 

Spain: Findings from the ANIBES Study. International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 17(2), 668. https://doi.org/10.3390/ijerph17020668 

Aranda-Balboa, M. J., Huertas-Delgado, F. J., Herrador-Colmenero, M., Cardon, G., & Chillón, P. 

(2020). Parental barriers to active transport to school: a systematic review. International 

Journal of Public Health, 65(1), 87–98. https://doi.org/10.1007/s00038-019-01313-1 

Arango, C. M., Parra, D. C., Eyler, A., Sarmiento, O., Mantilla, S. C., Gomez, L. F., & Lobelo, F. 

(2011). Walking or Bicycling to School and Weight Status among Adolescents From 

Montería, Colombia. Journal of Physical Activity and Health, 8(s2), S171–S177. 

https://doi.org/10.1123/jpah.8.s2.s171 

Barnett, A., Akram, M., Sit, C. H.-P., Mellecker, R., Carver, A., & Cerin, E. (2019). Predictors of 

healthier and more sustainable school travel mode profiles among Hong Kong adolescents. 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 16(1), 48. 

https://doi.org/10.1186/s12966-019-0807-4 

Barnett, D., Barnett, A., Nathan, A., van Cauwenberg, J., & Cerin, E. (2017). Built environmental 

correlates of older adults’ total physical activity and walking: a systematic review and meta-

analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), 103. 

https://doi.org/10.1186/s12966-017-0558-z 

Berrigan, D., Troiano, R. P., McNeel, T., DiSogra, C., & Ballard-Barbash, R. (2006). Active 

Transportation Increases Adherence to Activity Recommendations. American Journal of 

Preventive Medicine, 31(3), 210–216. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2006.04.007 



136 
 

Blasco, J., López, A., & Mengual, S. (2010). Validación mediante el método Delphi de un 

cuestionario para conocer las experiencias e interés hacia las actividades acuáticas con 

especial atención al Winsurf. Ágora Para La Educación Física y El Deporte, 12 (1), 7–94. 

Børrestad, L. A. B., Østergaard, L., Andersen, L. B., & Bere, E. (2012). Experiences from a 

randomised, controlled trial on cycling to school: Does cycling increase cardiorespiratory 

fitness? Scandinavian Journal of Public Health, 40(3), 245–252. 

https://doi.org/10.1177/1403494812443606 

Broyles, S. T., Drazba, K. T., Church, T. S., Chaput, J.-P., Fogelholm, M., Hu, G., Kuriyan, R., 

Kurpad, A., Lambert, E. v, Maher, C., Maia, J., Matsudo, V., Olds, T., Onywera, V., 

Sarmiento, O. L., Standage, M., Tremblay, M. S., Tudor-Locke, C., Zhao, P., & Katzmarzyk, 

P. T. (2015). Development and reliability of an audit tool to assess the school physical 

activity environment across 12 countries. International Journal of Obesity Supplements, 

5(S2), S36–S42. https://doi.org/10.1038/ijosup.2015.17 

Buckley, A., Lowry, M. B., Brown, H., & Barton, B. (2013). Evaluating safe routes to school 

events that designate days for walking and bicycling. Transport Policy, 30, 294–300. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2013.09.021 

Buhring, K., Oliva, P., & Bravo, C. (2009). Determinación no experimental de la conducta 

sedentaria en escolares. Revista Chilena de Nutrición, 36, 23–30. 

Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., 

Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., 

Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., … Willumsen, J. F. 

(2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary 

behaviour. British Journal of Sports Medicine, 54(24), 1451. https://doi.org/10.1136/bjsports-

2020-102955 

Bungum, T. J., Clark, S., & Aguilar, B. (2014). The Effect of an Active Transport to School 

Intervention at a Suburban Elementary School. American Journal of Health Education, 45(4), 

205–209. https://doi.org/10.1080/19325037.2014.916635 

Camiletti-Moirón, D., Timperio, A., Veitch, J., Fernández-Santos, J. D. R., Abbott, G., Delgado-

Alfonso, Á., Cabanas-Sanchez, V., Veiga, O. L., Salmon, J., & Castro-Piñero, J. (2020). 

Changes in and the mediating role of physical activity in relation to active school transport, 

fitness and adiposity among Spanish youth: the UP&amp;DOWN longitudinal study. 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(1), 37. 

https://doi.org/10.1186/s12966-020-00940-9 

Carver, A., Timperio, A., & Crawford, D. (2013). Parental chauffeurs: what drives their transport 

choice? Journal of Transport Geography, 26, 72–77. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2012.08.017 

Castillo Viera, E., Abad Robles, M. T., Giménez Fuentes-Guerra, F. J., & Robles Rodríguez, J. 

(2012). Diseño de un cuestionario sobre hábitos de actividad física y estilo de vida a partir del 

método Delphy. E-Balonmano.Com: Revista de Ciencias Del Deporte, 8 (1), 51–66. 

Cepeda, M., Schoufour, J., Freak-Poli, R., Koolhaas, C. M., Dhana, K., Bramer, W. M., & Franco, 

O. H. (2017). Levels of ambient air pollution according to mode of transport: a systematic 

review. The Lancet Public Health, 2(1), e23–e34. https://doi.org/10.1016/S2468-

2667(16)30021-4 



137 
 

Cerro, D., Vaquero, M., Prieto, J., Sánchez-Miguel, P. A., & Tapia, M. A. (2020). ¿Por qué los 

jóvenes cacereños no son más activos en su desplazamiento al centro educativo? Estudio 

piloto sobre barreras para el desplazamiento activo. Cuadernos de Investigación En Juventud, 

8, 22–35. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7375363 

Cerro-Herrero, D., & Vaquero-Solís, M. (2018). Relación entre bullying, actividad física y 

desplazamiento activo: estudio en escolares de un municipio rural de Extremadura. III 

Congreso internacional virtual sobre La Educación en el Siglo XXI. 

https://www.eumed.net/actas/18/educacion/1-relacion-entre-bullying-actividad-fisica.pdf 

Chillón, P., Evenson, K. R., Vaughn, A., & Ward, D. S. (2011). A systematic review of 

interventions for promoting active transportation to school. International Journal of 

Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 10. https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-10 

Chillón, P., Hales, D., Vaughn, A., Gizlice, Z., Ni, A., & Ward, D. S. (2014). A cross-sectional 

study of demographic, environmental and parental barriers to active school travel among 

children in the United States. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical 

Activity, 11(1), 61. https://doi.org/10.1186/1479-5868-11-61 

Chillón, P., Martínez-Gómez, D., Ortega, F. B., Pérez-López, I. J., Díaz, L. E., Veses, A. M., 

Veiga, O. L., Marcos, A., & Delgado-Fernández, M. (2013). Six-Year Trend in Active 

Commuting to School in Spanish Adolescents. International Journal of Behavioral Medicine, 

20(4), 529–537. https://doi.org/10.1007/s12529-012-9267-9 

Chillón, P., Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Evenson, K. R., Labayen, I., Martínez-Vizcaino, V., Hurtig-

Wennlöf, A., Veidebaum, T., & Sjöström, M. (2012). Bicycling to school is associated with 

improvements in physical fitness over a 6-year follow-up period in Swedish children. 

Preventive Medicine, 55(2), 108–112. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2012.05.019 

Chillón, P., Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Perez, I. J., Martin-Matillas, M., Valtuena, J., Gomez-

Martinez, S., Redondo, C., Rey-Lopez, J. P., Castillo, M. J., Tercedor, P., & Delgado, M. 

(2009). Socio-economic factors and active commuting to school in urban Spanish 

adolescents: the AVENA study. The European Journal of Public Health, 19(5), 470–476. 

https://doi.org/10.1093/eurpub/ckp048 

Chillón, P., Ortega, F. B., Ruiz, J. R., Veidebaum, T., Oja, L., Mäestu, J., & Sjöström, M. (2010). 

Active commuting to school in children and adolescents: An opportunity to increase physical 

activity and fitness. Scandinavian Journal of Public Health, 38(8), 873–879. 

https://doi.org/10.1177/1403494810384427 

Chillón, P., Villén-Contreras, R., Pulido-Martos, M., & Ruiz, J. R. (2017). Desplazamiento activo 

al colegio, salud positiva y estrés en niños españoles. SPORT TK-Revista EuroAmericana de 

Ciencias Del Deporte, 6(1), 117. https://doi.org/10.6018/280521 

Christiansen, L. B., Toftager, M., Schipperijn, J., Ersbøll, A. K., Giles-Corti, B., & Troelsen, J. 

(2014). School site walkability and active school transport – association, mediation and 

moderation. Journal of Transport Geography, 34, 7–15. 

https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2013.10.012 

Corral-Abós, A., Aibar, A., Julián, J. A., Zaragoza, J., & Ibor, E. (2022). Applying the Intervention 

Mapping Protocol to promote Active Transport to School in primary school students: the 

ProATs intervention. 



138 
 

Corres, D., & González, A. (2018). Recetario de Participación Ciudadana: Niñas y niños seguros 

a la escuela me-diante el empoderamiento ciudadano para la transformación de entornos 

escolares. (Liga Peatonal. Caminito de la Escuela., Ed.). 

de Geus, B., Vandenbulcke, G., Int Panis, L., Thomas, I., Degraeuwe, B., Cumps, E., Aertsens, J., 

Torfs, R., & Meeusen, R. (2012). A prospective cohort study on minor accidents involving 

commuter cyclists in Belgium. Accident Analysis & Prevention, 45, 683–693. 

https://doi.org/10.1016/j.aap.2011.09.045 

de Nazelle, A., Bode, O., & Orjuela, J. P. (2017). Comparison of air pollution exposures in active 

vs. passive travel modes in European cities: A quantitative review. Environment 

International, 99, 151–160. https://doi.org/10.1016/j.envint.2016.12.023 

den Braver, N. R., Lakerveld, J., Rutters, F., Schoonmade, L. J., Brug, J., & Beulens, J. W. J. 

(2018). Built environmental characteristics and diabetes: a systematic review and meta-

analysis. BMC Medicine, 16(1), 12. https://doi.org/10.1186/s12916-017-0997-z 

D’Haese, S., de Meester, F., de Bourdeaudhuij, I., Deforche, B., & Cardon, G. (2011). Criterion 

distances and environmental correlates of active commuting to school in children. 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(1), 88. 

https://doi.org/10.1186/1479-5868-8-88 

Dhondt, S., Kochan, B., Beckx, C., Lefebvre, W., Pirdavani, A., Degraeuwe, B., Bellemans, T., Int 

Panis, L., Macharis, C., & Putman, K. (2013). Integrated health impact assessment of travel 

behaviour: Model exploration and application to a fuel price increase. Environment 

International, 51, 45–58. https://doi.org/10.1016/j.envint.2012.10.005 

Drake, K. M., Beach, M. L., Longacre, M. R., MacKenzie, T., Titus, L. J., Rundle, A. G., & 

Dalton, M. A. (2012). Influence of Sports, Physical Education, and Active Commuting to 

School on Adolescent Weight Status. Pediatrics, 130(2), e296–e304. 

https://doi.org/10.1542/peds.2011-2898 

Duncan, M. J., Mummery, W. K., & Dascombe, B. J. (2007). Utility of global positioning system 

to measure active transport in urban areas. Medicine and Science in Sports and Exercise, 

39(10), 1851–1857. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e31811ff31e 

Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2014). The Subjective Happiness Scale: Translation and 

Preliminary Psychometric Evaluation of a Spanish Version. Social Indicators Research, 

119(1), 473–481. https://doi.org/10.1007/s11205-013-0497-2 

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to 

theory and re-search. Addison-Wesley. 

Flint, E., & Cummins, S. (2016). Active commuting and obesity in mid-life: cross-sectional, 

observational evidence from UK Biobank. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 4(5), 420–

435. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(16)00053-X 

Frank, L. D., & Engelke, P. (2005). Multiple Impacts of the Built Environment on Public Health: 

Walkable Places and the Exposure to Air Pollution. International Regional Science Review, 

28(2), 193–216. https://doi.org/10.1177/0160017604273853 

Frank, L. D., Sallis, J. F., Conway, T. L., Chapman, J. E., Saelens, B. E., & Bachman, W. (2006). 

Many Pathways from Land Use to Health: Associations between Neighborhood Walkability 



139 
 

and Active Transportation, Body Mass Index, and Air Quality. Journal of the American 

Planning Association, 72(1), 75–87. https://doi.org/10.1080/01944360608976725 

Fulton, J. E., Carlson, S. A., Ainsworth, B. E., Berrigan, D., Carlson, C., Dorn, J. M., Heath, G. W., 

Kohl, H. W., Lee, I.-M., Lee, S. M., Másse, L. C., Morrow, J. R., Gabriel, K. P., Pivarnik, J. 

M., Pronk, N. P., Rodgers, A. B., Saelens, B. E., Sallis, J. F., Troiano, R. P., … Wendel, A. 

(2016). Strategic Priorities for Physical Activity Surveillance in the United States. Medicine 

& Science in Sports & Exercise, 48(10), 2057–2069. 

https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000989 

Fyhri, A., Hjorthol, R., Mackett, R. L., Fotel, T. N., & Kyttä, M. (2011). Children’s active travel 

and independent mobility in four countries: Development, social contributing trends and 

measures. Transport Policy, 18(5), 703–710. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2011.01.005 

Gallimore, J. M., Brown, B. B., & Werner, C. M. (2011). Walking routes to school in new urban 

and suburban neighborhoods: An environmental walkability analysis of blocks and routes. 

Journal of Environmental Psychology, 31(2), 184–191. 

https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2011.01.001 

Gálvez-Fernández, P., Herrador-Colmenero, M., Esteban-Cornejo, I., Castro-Piñero, J., Molina-

García, J., Queralt, A., Aznar, S., Abarca-Sos, A., González-Cutre, D., Vidal-Conti, J., 

Fernández-Muñoz, S., Vida, J., Ruiz-Ariza, A., Rodríguez-Rodríguez, F., Moliner-Urdiales, 

D., Villa-González, E., Barranco-Ruiz, Y., Huertas-Delgado, F. J., Mandic, S., & Chillón, P. 

(2021). Active commuting to school among 36,781 Spanish children and adolescents: A 

temporal trend study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 31(4), 914–924. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1111/sms.13917 

Ganzar, L. A., Bentley, S. S., Salvo, D., Durand, C. P., Anderson, A., Emamian, A., & Hoelscher, 

D. M. (2022). Incorporating equity into active commuting to school infrastructure projects: A 

case study. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 112, 103493. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103493 

García, M. P., Gutierrez, S. H., Ruiz, J. R., & Garzón, P. C. (2017a). Fiabilidad de un cuestionario 

de barreras del desplazamiento activo al colegio. Retos. Nuevas Tendencias En Educación 

Física, Deporte y Recreación, 32, 72–75. 

García, M. P., Gutierrez, S. H., Ruiz, J. R., & Garzón, P. C. (2017b). Fiabilidad de un cuestionario 

de barreras del desplazamiento activo al colegio. Retos. Nuevas Tendencias En Educación 

Física, Deporte y Recreación, 32, 72–75. 

García-Hermoso, A., Saavedra, J. M., Olloquequi, J., & Ramírez-Vélez, R. (2017). Associations 

between the duration of active commuting to school and academic achievement in rural 

Chilean adolescents. Environmental Health and Preventive Medicine, 22(1), 31. 

https://doi.org/10.1186/s12199-017-0628-5 

Garrote-García, J. (2016). Estudio del nivel de actividad física y su vinculación con el rendimiento 

académico y el desplazamiento activo al centro educativo en alumnos de Secundaria. 

Universidad de León. 

Giles-Corti, B., Macintyre, S., Clarkson, J. P., Pikora, T., & Donovan, R. J. (2003). Environmental 

and Lifestyle Factors Associated with Overweight and Obesity in Perth, Australia. American 

Journal of Health Promotion, 18(1), 93–102. https://doi.org/10.4278/0890-1171-18.1.93 



140 
 

Giles-Corti, B., Wood, G., Pikora, T., Learnihan, V., Bulsara, M., van Niel, K., Timperio, A., 

McCormack, G., & Villanueva, K. (2011). School site and the potential to walk to school: 

The impact of street connectivity and traffic exposure in school neighborhoods. Health & 

Place, 17(2), 545–550. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2010.12.011 

Glanz, K., Sallis, J. F., & Saelens, B. E. (2015). Advances in Physical Activity and Nutrition 

Environment Assessment Tools and Applications. American Journal of Preventive Medicine, 

48(5), 615–619. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2015.01.023 

Gómez, S. F., Casas, R., Palomo, V. T., Martin Pujol, A., Fíto, M., & Schröder, H. (2014). Study 

protocol: effects of the THAO-child health intervention program on the prevention of 

childhood obesity - The POIBC study. BMC Pediatrics, 14(1), 215. 

https://doi.org/10.1186/1471-2431-14-215 

González-Cutre, D., Sicilia, Á., & Fernández, A. (2010). Hacia una mayor comprensión de la 

motivación en el ejercicio físico: medición de la regulación integrada en el contexto español. 

Psicothema, 22 (4), 841–847. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72715515047 

Goodman, A., Sahlqvist, S., & Ogilvie, D. (2014). New Walking and Cycling Routes and Increased 

Physical Activity: One- and 2-Year Findings From the UK iConnect Study. American Journal 

of Public Health, 104(9), e38–e46. https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.302059 

Grabow, M. L., Spak, S. N., Holloway, T., Stone, B., Mednick, A. C., & Patz, J. A. (2012). Air 

Quality and Exercise-Related Health Benefits from Reduced Car Travel in the Midwestern 

United States. Environmental Health Perspectives, 120(1), 68–76. 

https://doi.org/10.1289/ehp.1103440 

Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2018). Worldwide trends in insufficient 

physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 

1·9 million participants. The Lancet Global Health, 6(10), e1077–e1086. 

https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30357-7 

Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2020). Global trends in insufficient 

physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 

1·6 million participants. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(1), 23–35. 

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30323-2 

Gutiérrez Gallego, J. A., Jaraíz Cabanillas, F. J., Rodrigo Muñoz, R. de, Ruiz Labrador, E. E., 

Castro Serrano, J., Gómez Escobar, V., Noriego Gómez, J., Candel Pérez, M., García-Adámez 

Morcillo, F. J., & Pérez Pintor, J. M. (2018). Plan de movilidad sostenible de la Universidad 

de Extremadura. Diagnóstico de la movilidad en los Campus. Universidad de Extremadura, 

Servicio de Publicaciones. 

Gutiérrez-Gallego, J. A., & Pérez-Pintor, J. M. (2019). Movilidad Urbana Sostenible en Ciudades 

Medias. El Caso del Campus de Cáceres. Revista de Estudios Andaluces, 37, 125–140. 

https://doi.org/10.12795/rea.2019.i37.06 

Hajna, S., Ross, N. A., Brazeau, A.-S., Bélisle, P., Joseph, L., & Dasgupta, K. (2015). Associations 

between neighbourhood walkability and daily steps in adults: a systematic review and meta-

analysis. BMC Public Health, 15(1), 768. https://doi.org/10.1186/s12889-015-2082-x 

Hamer, M., & Chida, Y. (2008). Active commuting and cardiovascular risk: A meta-analytic 

review. Preventive Medicine, 46(1), 9–13. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2007.03.006 



141 
 

Hein, V., Müür, M., & Koka, A. (2004). Intention to be Physically Active after School Graduation 

and Its                Relationship to Three Types of Intrinsic Motivation. European Physical 

Education Review, 10(1), 5–19. https://doi.org/10.1177/1356336X04040618 

Henriques-Neto, D., Peralta, M., Garradas, S., Pelegrini, A., Pinto, A. A., Sánchez-Miguel, P. A., & 

Marques, A. (2020). Active Commuting and Physical Fitness: A Systematic Review. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(8), 2721. 

https://doi.org/10.3390/ijerph17082721 

Hermoso Vega, Y., & Chinchilla Minguet, J. L. (2010). LA PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE JÓVENES Y ADOLESCENTES Y EL NIVEL 

SATISFACCIÓN EN LA OCUPACIÓN DE SU TIEMPO LIBRE. International Journal of 

Developmental and Educational Psychology, 2(1), 339–348. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832325034 

Herrador-Colmenero, M., Pérez-García, M., Ruiz, J. R., & Chillón, P. (2014). Assessing Modes 

and Frequency of Commuting to School in Youngsters: A Systematic Review. Pediatric 

Exercise Science, 26(3), 291–341. https://doi.org/10.1123/pes.2013-0120 

Huertas-Delgado, F. J., Molina-García, J., van Dyck, D., & Chillon, P. (2019). A questionnaire to 

assess parental perception of barriers towards active commuting to school (PABACS): 

Reliability and validity. Journal of Transport and Health, 12, 97–104. 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2018.12.004 

Huvarinen, Y., Svatkova, E., Oleshchenko, E., & Pushchina, S. (2017). Road Safety Audit. 

Transportation Research Procedia, 20, 236–241. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.01.061 

Ikeda, E., Hinckson, E., Witten, K., & Smith, M. (2018). Associations of children’s active school 

travel with perceptions of the physical environment and characteristics of the social 

environment: A systematic review. Health & Place, 54, 118–131. 

https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2018.09.009 

Ip, P., Ho, F. K.-W., Louie, L. H.-T., Chung, T. W.-H., Cheung, Y.-F., Lee, S.-L., Hui, S. S.-C., 

Ho, W. K.-Y., Ho, D. S.-Y., Wong, W. H.-S., & Jiang, F. (2017). Childhood Obesity and 

Physical Activity-Friendly School Environments. The Journal of Pediatrics, 191, 110–116. 

https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.08.017 

Jago, R., & Baranowski, T. (2004). Non-curricular approaches for increasing physical activity in 

youth: a review. Preventive Medicine, 39(1), 157–163. 

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2004.01.014 

Jones, R. A., Blackburn, N. E., Woods, C., Byrne, M., van Nassau, F., & Tully, M. A. (2019). 

Interventions promoting active transport to school in children: A systematic review and meta-

analysis. Preventive Medicine, 123, 232–241. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.03.030 

Kamruzzaman, M., Hine, J., & Yigitcanlar, T. (2015). Investigating the link between carbon 

dioxide emissions and transport-related social exclusion in rural Northern Ireland. 

International Journal of Environmental Science and Technology, 12(11), 3463–3478. 

https://doi.org/10.1007/s13762-015-0771-8 



142 
 

Kamtsios, S. (2011). Differences in attitudes towards exercise, perceived athletic ability, perceived 

physical attractiveness and participation in physical activity in children and adolescents aged 

10 to 18 years old. Journal of Sport and Health Research, 3 (3), 129–142. 

Kerr, J., Rosenberg, D., Sallis, J. F., Saelens, B. E., Frank, L. D., & Conway, T. L. (2006). Active 

Commuting to School. Medicine & Science in Sports & Exercise, 38(4), 787–793. 

https://doi.org/10.1249/01.mss.0000210208.63565.73 

Lane, H. G., Calvert, H. G., Deitch, R., Harris, R., Babatunde, O. T., Turner, L., Hager, E. R., & 

Jilcott Pitts, S. (2020). A systematic review of existing observational tools to measure the 

food and physical activity environment in schools. Health & Place, 66, 102388. 

https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2020.102388 

Larouche, R., Saunders, T. J., Faulkner, G. E. J., Colley, R., & Tremblay, M. (2014). Associations 

between active school transport and physical activity, body composition, and cardiovascular 

fitness: A systematic review of 68 studies. In Journal of Physical Activity and Health. 

https://doi.org/10.1123/jpah.2011-0345 

Larsen, K., Gilliland, J., Hess, P., Tucker, P., Irwin, J., & He, M. (2009). The Influence of the 

Physical Environment and Sociodemographic Characteristics on Children’s Mode of Travel 

to and From School. American Journal of Public Health, 99(3), 520–526. 

https://doi.org/10.2105/AJPH.2008.135319 

Lee, Kim, H. J., Dowdy, D. M., Hoelscher, D. M., & Ory, M. G. (2013). TCOPPE School 

Environmental Audit Tool: Assessing Safety and Walkability of School Environments. 

Journal of Physical Activity and Health, 10(7), 949–960. 

https://doi.org/10.1123/jpah.10.7.949 

Lee, M. C., Orenstein, M. R., & Richardson, M. J. (2008). Systematic Review of Active 

Commuting to School and Children’s Physical Activity and Weight. Journal of Physical 

Activity and Health, 5(6), 930–949. https://doi.org/10.1123/jpah.5.6.930 

Leslie, E., Coffee, N., Frank, L., Owen, N., Bauman, A., & Hugo, G. (2007). Walkability of local 

communities: Using geographic information systems to objectively assess relevant 

environmental attributes. Health & Place, 13(1), 111–122. 

https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2005.11.001 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación., 122868 (2020). 

Lima-Serrano, M., Lima-Rodríguez, J. S., Sáez-Bueno, Á., Correspondencia, M., & Lima, S. 

(2012). Diseño y validación de dos escalas para medir la actitud hacia la alimentación y la 

actividad física durante la adolescencia. Rev Esp Salud Pública, 86 (3), 253–268. 

Londoño, L. M., & Rojas, M. D. (2021). Determinación de criterios generales para el diseño de 

juegos serios: modelo metodológico integrador. Información Tecnológica, 32(1), 123–132. 

https://doi.org/10.4067/S0718-07642021000100123 

López-Gómez, E. (2018). El método delphi en la investigación actual en educación: Una revisión 

teórica y metodológica. Educacion XX1, 21 (1), 17–40. 

https://doi.org/10.5944/educXX1.15536 



143 
 

Loureiro, N., Loureiro, V., Grao-Cruces, A., Martins, J., & Gaspar de Matos, M. (2022). Correlates 

of active commuting to school among Portuguese adolescents: an ecological model approach. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5), 2733. 

Ludwig, B. (1997). Predicting the future: Have you considered using the Delphi methodology? 

Journal of Extension, 36 (5), 1–4. 

Macdonald, L., McCrorie, P., Nicholls, N., & Olsen, J. R. (2019). Active commute to school: does 

distance from school or walkability of the home neighbourhood matter? A national cross-

sectional study of children aged 10–11 years, Scotland, UK. BMJ Open, 9(12), e033628. 

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033628 

Malambo, P., Kengne, A. P., de Villiers, A., Lambert, E. v., & Puoane, T. (2016). Built 

Environment, Selected Risk Factors and Major Cardiovascular Disease Outcomes: A 

Systematic Review. PLOS ONE, 11(11), e0166846. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166846 

Mann, M., Silver, E. J., & Stein, R. E. K. (2018). Active Commuting to School, Physical Activity, 

and Behavior Problems Among Third-Grade Children. Journal of School Health, 88(10), 

734–743. https://doi.org/10.1111/josh.12677 

Martin, S. L., Lee, S. M., & Lowry, R. (2007). National Prevalence and Correlates of Walking and 

Bicycling to School. American Journal of Preventive Medicine, 33(2), 98–105. 

https://doi.org/10.1016/j.amepre.2007.04.024 

Martínez-Gómez, D. (2011). Active Commuting to School and Cognitive Performance in 

Adolescents. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 165(4), 300. 

https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2010.244 

Martínez-Gómez, D., Martínez-De-Haro, V., Del-Campo, J., Zapatera, B., Welk, G. J., Villagra, 

A., Marcos, A., & Veiga, Ó. L. (2009). Validez de cuatro cuestionarios para valorar la 

actividad física en adolescentes españoles. Gaceta Sanitaria, 23(6), 512–517. 

https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2009.02.013 

Martínez-Gómez, D., Veiga, O. L., Gomez-Martinez, S., Zapatera, B., Calle, M. E., & Marcos, A. 

(2011). Behavioural correlates of active commuting to school in Spanish adolescents: the 

AFINOS (Physical Activity as a Preventive Measure Against Overweight, Obesity, 

Infections, Allergies, and Cardiovascular Disease Risk Factors in Adolescents) study. Public 

Health Nutrition, 14(10), 1779–1786. https://doi.org/10.1017/S1368980010003253 

Marzi, I., Emmerling, S., Demetriou, Y., Bucksch, J., Schulze, C., Brindley, C., & Reimers, A. K. 

(2020). Interventions Aiming to Promote Active Commuting in Children and Adolescents: An 

Evaluation From a Sex/Gender Perspective. Frontiers in Sports and Active Living, 2. 

https://doi.org/10.3389/fspor.2020.590857 

Mayorga-Vega, D., Parra-Saldías, M., & Viciana, J. (2019). Physical fitness, physical activity, 

sedentary behavior and psychological predictors in Chilean adolescents: Differences by 

gender. Cultura_Ciencia_Deporte, 14(42), 233–241. 

https://doi.org/10.12800/ccd.v14i42.1337 

McDonald, N. C., Steiner, R. L., Lee, C., Rhoulac Smith, T., Zhu, X., & Yang, Y. (2014). Impact 

of the Safe Routes to School Program on Walking and Bicycling. Journal of the American 

Planning Association, 80(2), 153–167. https://doi.org/10.1080/01944363.2014.956654 



144 
 

McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An Ecological Perspective on 

Health Promotion Programs. Health Education Quarterly, 15(4), 351–377. 

https://doi.org/10.1177/109019818801500401 

Moayedi, F., Zakaria, R., Bigah, Y., Mustafar, M., Puan, O. C., Zin, I. S., & Klufallah, M. M. A. 

(2013). Conceptualising the indicators of walkability for sustainable transportation. Jurnal 

Teknologi (Sciences and Engineering), 65 (3), 85–90. https://doi.org/10.11113/jt.v65.2151 

Molina-García, J., Castillo, I., & Sallis, J. F. (2010). Psychosocial and environmental correlates of 

active commuting for university students. Preventive Medicine. 

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2010.05.009 

Molina-García, J., & Queralt, A. (2017). Neighborhood Built Environment and Socioeconomic 

Status in Relation to Active Commuting to School in Children. Journal of Physical Activity 

and Health, 14(10), 761–765. https://doi.org/10.1123/jpah.2017-0033 

Molina-García, J., Queralt, A., Estevan, I., Álvarez, O., & Castillo, I. (2016). Barreras percibidas 

en el desplazamiento activo al centro educativo: fiabilidad y validez de una escala. Gaceta 

Sanitaria, 30(6), 426–431. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.05.006 

Molina-García, J., Sallis, J. F., & Castillo, I. (2014). Active Commuting and Sociodemographic 

Factors Among University Students in Spain. Journal of Physical Activity and Health, 11(2), 

359–363. https://doi.org/10.1123/jpah.2012-0004 

Mora‐González, J., Rodríguez‐López, C., Cadenas‐Sanchez, C., Herrador‐Colmenero, M., 

Esteban‐Cornejo, I., Huertas‐Delgado, F. J., Ardoy, D. N., Ortega, F. B., & Chillón, P. 

(2017). Active commuting to school was inversely associated with academic achievement in 

primary but not secondary school students. Acta Paediatrica, 106(2), 334–340. 

https://doi.org/10.1111/apa.13679 

Napier, M. A., Brown, B. B., Werner, C. M., & Gallimore, J. (2011). Walking to school: 

Community design and child and parent barriers. Journal of Environmental Psychology, 

31(1), 45–51. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2010.04.005 

Ng, M., Fleming, T., Robinson, M., Thomson, B., Graetz, N., Margono, C., Mullany, E. C., 

Biryukov, S., Abbafati, C., Abera, S. F., Abraham, J. P., Abu-Rmeileh, N. M. E., Achoki, T., 

AlBuhairan, F. S., Alemu, Z. A., Alfonso, R., Ali, M. K., Ali, R., Guzman, N. A., … 

Gakidou, E. (2014). Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in 

children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2013. The Lancet, 384(9945), 766–781. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60460-

8 

Niñerola i Maymì, J., Capdevila Ortís, L., & Pintanel i Bassets, M. (2006). Barreras percibidas y 

actividad física: El autoinforme de barreras para práctica de ejercicio físico. Revista de 

Psicología Del Deporte, 15(1), 53–69. 

Nordengen, S., Andersen, L. B., Solbraa, A. K., & Riiser, A. (2019). Cycling and cardiovascular 

disease risk factors including body composition, blood lipids and cardiorespiratory fitness 

analysed as continuous variables: Part 2—systematic review with meta-analysis. British 

Journal of Sports Medicine, 53(14), 879–885. https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-099778 

Organización Mundial de la Salud. (2012). Global Advocacy for Physical Activity (GAPA) the 

Advocacy Council of the International Society for Physical Acti-vity and Health (ISPAH). 



145 
 

NCD prevention: investments that work for physical activity . In 

www.globalpa.org.uk/investmentsthatwork. 

Organización Mundial de la Salud. (2018). Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030. . 

Https://Apps.Who.Int/Iris/Bitstream/Handle/10665/272722/9789241514187-Eng.Pdf. 

Organización Mundial de la Salud. (2019). Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-

2030: personas más acti-vas para un mundo más sano. 

Orts Torres, M. (2016). Estudio sobre el desplazamiento activo en estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria fundamentado en la teoría de la autodeterminación. 

Østergaard, L., Grøntved, A., Børrestad, L. A. B., Froberg, K., Gravesen, M., & Andersen, L. B. 

(2012). Cycling to School Is Associated With Lower BMI and Lower Odds of Being 

Overweight or Obese in a Large Population-Based Study of Danish Adolescents. Journal of 

Physical Activity and Health, 9(5), 617–625. https://doi.org/10.1123/jpah.9.5.617 

Østergaard, L., Kolle, E., Steene-Johannessen, J., Anderssen, S. A., & Andersen, L. (2013). Cross 

sectional analysis of the association between mode of school transportation and physical 

fitness in children and adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, 10(1), 91. https://doi.org/10.1186/1479-5868-10-91 

Pabayo, R., Gauvin, L., & Barnett, T. A. (2011). Longitudinal changes in active transportation to 

school in Canadian youth aged 6 through 16 years. Pediatrics, 128(2), e404–e413. 

Padilla, J. S., Cobos, J. M. C., Sánchez, E. M., López, J. M., & Quiñones, I. T. (2022). Beneficios y 

barreras del desplazamiento activo hacia el centro escolar: una revisión sistemática. Retos: 

Nuevas Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación, 43, 572–578. 

Palma, X., Escobar Gómez, D., Chillón Garzón, P., & Rodríguez Rodríguez, F. (2020). Fiabilidad 

de un cuestionario de modos, tiempo y distancia de desplazamiento en estudiantes 

universitarios. Retos: Nuevas Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación, 37, 

210–214. 

Palma, X., Gómez, D. E., Garzón, P. C., & Rodríguez, F. R. (2020). Fiabilidad de un cuestionario 

de modos, tiempo y distancia de desplazamiento en estudiantes universitarios. Etos: Nuevas 

Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación, 37, 2010–2014. 

https://digibug.ugr.es/handle/10481/61307 

Panter, J. R., Jones, A. P., van Sluijs, E. M. F., & Griffin, S. J. (2010a). Neighborhood, Route, and 

School Environments and Children’s Active Commuting. American Journal of Preventive 

Medicine, 38(3), 268–278. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amepre.2009.10.040 

Peralta, M., Henriques-Neto, D., Bordado, J., Loureiro, N., Diz, S., & Marques, A. (2020). Active 

Commuting to School and Physical Activity Levels among 11 to 16 Year-Old Adolescents 

from 63 Low- and Middle-Income Countries. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 17(4). https://doi.org/10.3390/ijerph17041276 

Pérez, C. A., & Domínguez, J. C. R. (2020). Las áreas urbanas funcionales en España: Economía 

y calidad de vida. Fundacion bbVa. 

Perez-García, M., Hermoso-Gutierrez, S., Ruiz-Ruiz, J., & Chillón-Garzón, P. (2017). Fiabilidad 

de un cuestionario de barreras del desplazamiento activo al colegio. RETOS. Nuevas 



146 
 

Tendencias En Educación Física, Deporte y Recreación, 32, 72–75. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=345751100015 

Phansikar, M., Ashrafi, S. A., Khan, N. A., Massey, W. v., & Mullen, S. P. (2019). Active 

Commute in Relation to Cognition and Academic Achievement in Children and Adolescents: 

A Systematic Review and Future Recommendations. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 16(24), 5103. https://doi.org/10.3390/ijerph16245103 

Poitras, V. J., Gray, C. E., Borghese, M. M., Carson, V., Chaput, J.-P., Janssen, I., Katzmarzyk, P. 

T., Pate, R. R., Connor Gorber, S., Kho, M. E., Sampson, M., & Tremblay, M. S. (2016). 

Systematic review of the relationships between objectively measured physical activity and 

health indicators in school-aged children and youth. Applied Physiology, Nutrition, and 

Metabolism, 41(6 (Suppl. 3)), S197–S239. https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0663 

Prochaska, J. J., Sallis, J. F., & Long, B. (2001). A Physical Activity Screening Measure for Use 

With Adolescents in Primary Care. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 155(5), 

554. https://doi.org/10.1001/archpedi.155.5.554 

Profith. (2016). Pedalea y anda al cole. http:/profith.ugr.es/paco. 

Pykett, J., Osborne, T., & Resch, B. (2020). From Urban Stress to Neurourbanism: How Should 

We Research City Well-Being? Annals of the American Association of Geographers, 110(6), 

1936–1951. https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1736982 

Ramanathan, S., O’Brien, C., Faulkner, G., & Stone, M. (2014). Happiness in Motion: Emotions, 

Well-Being, and Active School Travel. Journal of School Health, 84(8), 516–523. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1111/josh.12172 

Ramírez-Vélez, R., García-Hermoso, A., Agostinis-Sobrinho, C., Mota, J., Santos, R., Correa-

Bautista, J. E., Amaya-Tambo, D. C., & Villa-González, E. (2017). Cycling to School and 

Body Composition, Physical Fitness, and Metabolic Syndrome in Children and Adolescents. 

The Journal of Pediatrics, 188, 57–63. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.05.065 

Ravens-Sieberer, U., Auquier, P., Erhart, M., Gosch, A., Rajmil, L., Bruil, J., Power, M., Duer, W., 

Cloetta, B., Czemy, L., Mazur, J., Czimbalmos, A., Tountas, Y., Hagquist, C., & Kilroe, J. 

(2007). The KIDSCREEN-27 quality of life measure for children and adolescents: 

psychometric results from a cross-cultural survey in 13 European countries. Quality of Life 

Research, 16(8), 1347–1356. https://doi.org/10.1007/s11136-007-9240-2 

Red Española de Investigación en Ejercicio Físico y Salud, E., Vicente-Rodríguez, G., Benito, P. J., 

Casajús, J. A., Ara, I., Aznar, S., Castillo, M. J., Dorado, C., González-Agüero, A., González-

Gallego, J., González-Gross, M., Gracia-Marco, L., Gutiérrez, Á., Gusi, N., Jiménez-Pavón, 

D., Lucía, A., Márquez, S., Moreno, L., Ortega, F. B., … Valtueña, J. (2016). Actividad 

física, ejercicio y deporte en la lucha contra la obesidad infantil y juvenil. Nutrición 

Hospitalaria, 33(9). https://doi.org/10.20960/nh.828 

Reguant, M., & Torrado, M. (2016). El método Delphi. REIRE : Revista d’innovació i Recerca En 

Educació, 9, 87–102. 

Reimers, A. K., Marzi, I., Schmidt, S. C. E., Niessner, C., Oriwol, D., Worth, A., & Woll, A. 

(2021). Trends in active commuting to school from 2003 to 2017 among children and 

adolescents from Germany: the MoMo Study. European Journal of Public Health, 31(2), 

373–378. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa141 



147 
 

Rodríguez-Ayllon, M., Cadenas-Sánchez, C., Estévez-López, F., Muñoz, N. E., Mora-Gonzalez, J., 

Migueles, J. H., Molina-García, P., Henriksson, H., Mena-Molina, A., Martínez-Vizcaíno, V., 

Catena, A., Löf, M., Erickson, K. I., Lubans, D. R., Ortega, F. B., & Esteban-Cornejo, I. 

(2019). Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of 

Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports 

Medicine, 49(9), 1383–1410. https://doi.org/10.1007/s40279-019-01099-5 

Rodríguez-López, J. P. (2017). Patrones y determinantes del desplazamiento activo al centro 

escolar en niños y adolescentes españoles [Universidad de Granada]. 

http://hdl.handle.net/10481/48130 

Rojas Jiménez, Á. (2016). Fiabilidad de un cuestionario sobre el modo de desplazamiento al 

centro educativo en niños y adolescentes. Universidad de Granada. 

https://doi.org/10.30827/Digibug.45035 

Rojas-Rueda, D., de Nazelle, A., Teixidó, O., & Nieuwenhuijsen, MJ. (2013). Health impact 

assessment of increasing public transport and cycling use in Barcelona: A morbidity and 

burden of disease approach. Preventive Medicine, 57(5), 573–579. 

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2013.07.021 

Román-Viñas, B., Zazo, F., Martínez-Martínez, J., Aznar-Laín, S., & Serra-Majem, L. (2018). 

Results From Spain’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Journal 

of Physical Activity and Health, 15(s2), S411–S412. https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0464 

Rosa-Guillamón, A. (2019). Análisis de la relación entre salud, ejercicio físico y condición física 

en escolares y adolescentes. Revista Ciencias de La Actividad Física, 20(1), 1–15. 

https://doi.org/10.29035/rcaf.20.1.1 

Rothman, L., Macpherson, A. K., Ross, T., & Buliung, R. N. (2018). The decline in active school 

transportation (AST): A systematic review of the factors related to AST and changes in school 

transport over time in North America. Preventive Medicine, 111, 314–322. 

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.11.018 

Ruiz-Ariza, A., de la Torre-Cruz, M. J., Redecillas-Peiró, M. T., & Martínez-López, E. J. (2015). 

Influencia del desplazamiento activo sobre la felicidad, el bienestar, la angustia psicológica y 

la imagen corporal en adolescentes. Gaceta Sanitaria, 29(6), 454–457. 

https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.06.002 

Ruiz-Hermosa, A., Álvarez-Bueno, C., Cavero-Redondo, I., Martínez-Vizcaíno, V., Redondo-

Tébar, A., & Sánchez-López, M. (2019). Active Commuting to and from School, Cognitive 

Performance, and Academic Achievement in Children and Adolescents: A Systematic Review 

and Meta-Analysis of Observational Studies. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 16(10), 1839. https://doi.org/10.3390/ijerph16101839 

Ruiz-Hermosa, A., Mota, J., Díez-Fernández, A., Martínez-Vizcaíno, V., Redondo-Tébar, A., & 

Sánchez-López, M. (2020). Relationship between weight status and cognition in children: A 

mediation analysis of physical fitness components. Journal of Sports Sciences, 38(1), 13–20. 

https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1676538 

Saelens, B. E., & Handy, S. L. (2008). Built Environment Correlates of Walking. Medicine & 

Science in Sports & Exercise, 40(7), S550–S566. 

https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31817c67a4 



148 
 

Sallis, J. F., Cervero, R. B., Ascher, W., Henderson, K. A., Kraft, M. K., & Kerr, J. (2006). An 

ecological approach to creating active living communities. Annual Review of Public Health, 

27(1), 297–322. https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.27.021405.102100 

Sallis, J. F., Frank, L. D., Saelens, B. E., & Kraft, M. K. (2004). Active transportation and physical 

activity: opportunities for collaboration on transportation and public health research. 

Transportation Research Part A: Policy and Practice, 38(4), 249–268. 

https://doi.org/10.1016/j.tra.2003.11.003 

Salvo, G., Lashewicz, B. M., Doyle-Baker, P. K., & McCormack, G. R. (2018). A Mixed Methods 

Study on the Barriers and Facilitators of Physical Activity Associated with Residential 

Relocation. Journal of Environmental and Public Health, 2018, 1–12. 

https://doi.org/10.1155/2018/1094812 

Santaliestra-Pasías, A. M., Mouratidou, T., Verbestel, V., Bammann, K., Molnar, D., Sieri, S., 

Siani, A., Veidebaum, T., Mårild, S., Lissner, L., Hadjigeorgiou, C., Reisch, L., de 

Bourdeaudhuij, I., & Moreno, L. A. (2014). Physical activity and sedentary behaviour in 

European children: the IDEFICS study. Public Health Nutrition, 17(10), 2295–2306. 

https://doi.org/10.1017/S1368980013002486 

Sanz-Arazuri, E., Ponce de León Elizondo, A., & Fraguela Vale, R. (2017). Desplazamiento activo 

de los adolescentes al centro de estudios y funcionamiento familiar. Apunts Educación Física 

y Deportes, 128, 36–47. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/2).128.02 

Sarabia, C. M., & Alconero, A. R. (2019). Claves para el diseño y validación de cuestionarios en 

Ciencias de la Salud. Enfermería En Cardiología No. 77, 2019, Págs. 69-73. 

https://hdl.handle.net/10902/26747 

Saucedo-Araújo, R. G. (2022). School-based interventions to promote active commuting to school 

and quality of life in Spanish children and adolescents. https://hdl.handle.net/10481/77672 

Saunders, T. J. (2014). The health impact of sedentary behaviour in children and youth. Applied 

Physiology, Nutrition, and Metabolism, 39(3), 402–402. https://doi.org/10.1139/apnm-2013-

0446 

Schantz, P., & Stigell, E. (2009). A criterion method for measuring route distance in physically 

active commuting. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(2), 472–478. 

Shaaban, & Abdur-Rouf. (2019a). Development, Validation, and Application of School Audit Tool 

(SAT): An Effective Instrument for Assessing Traffic Safety and Operation around Schools. 

Sustainability, 11(22), 6438. https://doi.org/10.3390/su11226438 

Shannon, T., Giles-Corti, B., Pikora, T., Bulsara, M., Shilton, T., & Bull, F. (2006). Active 

commuting in a university setting: Assessing commuting habits and potential for modal 

change. Transport Policy. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2005.11.002 

Silva, K. S., Vasques, D. G., Martins, C. de O., Williams, L. A., & Lopes, A. S. (2011). Active 

Commuting: Prevalence, Barriers, and Associated Variables. Journal of Physical Activity and 

Health, 8(6), 750–757. https://doi.org/10.1123/jpah.8.6.750 

Stewart, O., Moudon, A. V., & Claybrooke, C. (2014). Multistate Evaluation of Safe Routes to 

School Programs. American Journal of Health Promotion, 28(3_suppl), S89–S96. 

https://doi.org/10.4278/ajhp.130430-QUAN-210 



149 
 

Stokols, D. (1992). Establishing and maintaining healthy environments: Toward a social ecology of 

health promotion. American Psychologist, 47(1), 6–22. https://doi.org/10.1037/0003-

066X.47.1.6 

Sun, Y., Liu, Y., & Tao, F.-B. (2015). Associations Between Active Commuting to School, Body 

Fat, and Mental Well-being: Population-Based, Cross-Sectional Study in China. Journal of 

Adolescent Health, 57(6), 679–685. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.09.002 

Tarun, S., Arora, M., Rawal, T., & Benjamin Neelon, S. E. (2017). An evaluation of outdoor school 

environments to promote physical activity in Delhi, India. BMC Public Health, 17(1), 11. 

https://doi.org/10.1186/s12889-016-3987-8 

Telama, R., Yang, X., Viikari, J., Välimäki, I., Wanne, O., & Raitakari, O. (2005). Physical activity 

from childhood to adulthood. American Journal of Preventive Medicine, 28(3), 267–273. 

https://doi.org/10.1016/j.amepre.2004.12.003 

Timperio, A., Ball, K., Salmon, J., Roberts, R., Giles-Corti, B., Simmons, D., Baur, L. A., & 

Crawford, D. (2006). Personal, Family, Social, and Environmental Correlates of Active 

Commuting to School. American Journal of Preventive Medicine, 30(1), 45–51. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.amepre.2005.08.047 

Tin Tin, S., Woodward, A., & Ameratunga, S. (2010). Injuries to pedal cyclists on New Zealand 

roads, 1988-2007. BMC Public Health, 10(1), 655. https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-655 

To, Q. G., Gallegos, D., Do, D. v., Tran, H. TM., To, K. G., Wharton, L., & Trost, S. G. (2020). 

Correlates of physical activity in fifth-grade students in Ho Chi Minh City, Vietnam. Sports 

Medicine and Health Science, 2(1), 33–37. https://doi.org/10.1016/j.smhs.2020.02.002 

Valiente, C., Vázquez, C., Peinado, V., Contreras, A., Trucharte, A., Bentall, R., & Martínez, A. 

(2020). Estudio nacional representativo de las respuestas de los ciudadanos de España ante 

la crisis de Covid-19: respuestas psicológicas. https://www.ucm.es/inventap/file/vida-

covid19--informe-ejecutivomalestar3520-final-1/?ver 

van Dijk, M. L., de Groot, R. H., van Acker, F., Savelberg, H. H., & Kirschner, P. A. (2014). 

Active commuting to school, cognitive performance, and academic achievement: an 

observational study in Dutch adolescents using accelerometers. BMC Public Health, 14(1), 

799. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-799 

Verstraete, S. J. M., Cardon, G. M., de Clercq, D. L. R., & de Bourdeaudhuij, I. M. M. (2006). 

Increasing children’s physical activity levels during recess periods in elementary schools: the 

effects of providing game equipment. European Journal of Public Health, 16(4), 415–419. 

https://doi.org/10.1093/eurpub/ckl008 

Vicuña, M., Orellana, A., Truffello, R., & Moreno, D. (2019). Integración urbana y calidad de vida: 

disyuntivas en contextos metropolitanos. Revista INVI, 34, 17–47. 

Villa-González, C. (2011). Factores personales y ambientales asociados con el desplazamiento 

activo al colegio de los escolares españoles. Universidad de Granada. 

Villa-González, E., Barranco-Ruiz, Y., Evenson, K. R., & Chillón, P. (2018). Systematic review of 

interventions for promoting active school transport. In Preventive Medicine. 

https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.02.010 



150 
 

Villa-González, E., Chillón, P., Huertas-Delgado, F. J., Herrador-Colmenero, M., Rodríguez-

López, C., & Barranco-Ruiz, Y. (2017). Association Between Active Commuting To School 

And Sleep Duration In Ecuadorian Youth. Medicine & Science in Sports & Exercise, 49(5S), 

893. https://doi.org/10.1249/01.mss.0000519424.03813.b2 

Villa-González, E., Rodríguez-López, C., Barranco-Ruiz, Y., Cabezas-Arévalo, L. F., & Chillón, P. 

(2016). Evaluación de la concordancia de dos métodos para determinar la distancia del 

desplazamiento activo al colegio en escolares. Nutrición Hospitalaria, 33, 713–718. 

Vio, F., Lera, L., Fuentes-García, A., & Salinas, J. (2016). Método Delphi para buscar consenso 

sobre metodologías educativas en alimentación saludable para alumnos de tercero a quinto 

año básico, sus familias y profesores. Nutricion Hospitalaria, 33 (4), 801–807. 

https://doi.org/10.20960/nh.373 

Wang, H., & Yang, Y. (2019). Neighbourhood walkability: A review and bibliometric analysis. 

Cities, 93, 43–61. https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.04.015 

Warburton, D. E. R., & Bredin, S. S. D. (2017). Health benefits of physical activity. Current 

Opinion in Cardiology, 32(5), 541–556. https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000437 

Wechsler, H., Devereaux, R. S., Davis, M., & Collins, J. (2000). Using the School Environment to 

Promote Physical Activity and Healthy Eating. Preventive Medicine, 31(2), S121–S137. 

https://doi.org/10.1006/pmed.2000.0649 

Zaragoza, J., Corral, A., Ikeda, E., García-Bengoechea, E., & Aibar, A. (2020). Assessment of 

psychological, social cognitive and perceived environmental influences on children’s active 

transport to school. Journal of Transport and Health, 16. 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2020.100839 

Zhu, X., & Lee, C. (2009). Correlates of Walking to School and Implications for Public Policies: 

Survey Results from Parents of Elementary School Children in Austin, Texas. Journal of 

Public Health Policy, 30(S1), S177–S202. https://doi.org/10.1057/jphp.2008.51 

  

  

 

  



151 
 

 

 

 

 

CAPITULO XI: 

ANEXOS 

  

““(...) parecía que habíamos llegado al 
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