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RESUMEN  

La presente investigación, tienen como tema “LOS FACTORES FAMILIARES 

ASOCIADOS AL DESPLAZAMIENTO ACTIVO AL COLEGIO EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA”. Este tema se considera de 

suma   importancia ya que la población con la que se trabajo fue  de 385 madres y 

padres de niños y adolescentes en 3 colegios de la ciudad, Vygotsky, Comil Y Pedro 

Vicente Maldonado, donde realizamos encuestas para saber las barreras por las cuales 

impiden el desplazamiento activo al centro educativo, donde vimos en que se dirigían ya 

sea en carro, bicicleta, caminando, bus escolar,  analizando así si los padres de los niños 

y los padres de los adolescentes son activos o pasivos, e investigando cuáles son los 

factores o barreras más importantes que inciden en los desplazamientos activos al 

colegio  y también analizamos las diferencias entre niños y adolescentes en función del 

número de barreras que encuentren los padres y madres para desplazarse activamente al 

colegio. 

Trabajamos con cuestionarios y realizamos 30 preguntas de cómo se dirigen y vuelven 

del centro educativo, distancias, nivel de estudios, actividad profesional, situaciones de 

no permitir que baya solo andando o en bici, nivel de actividad física, donde obtuvimos 

un análisis estadístico pregunta por pregunta y analizamos en dos tablas, en la primera 

tabla en las cuatro primeras variables sociodemográficas encontramos que existen 

diferentes significativa (p<0.05), siendo estas:  Genero (Masculino, Femenino), Nivel 

de Educación del Padre (Primario o Colegio, Universidad), Nivel de Educación de la 

Madre (Primario o Colegio, Universidad), Genero de los Niños ( Niños, Niñas). 

Además, obtuvimos en el  modo de desplazamiento de los niños  que los padres de los 

adolescentes son más activos que los padres de los niños y el modo pasivo encontramos 

que los padres de los niños son más pasivos que los padres de los adolescentes. En el 

modo de desplazamiento de los familiares encontramos que los padres de los niños 

tienen un mayor porcentaje de desplazamiento activo al trabajo ya que se dirigen 

caminando o en bicicleta y en modo pasivo, encontramos que los padres de los 
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adolescentes tienen un mayor porcentaje de desplazamiento pasivo al trabajo ya que se 

dirigen en carro, moto, autobús u otros modos pasivos 

En las madres de los niños pudimos observar que son más activas en comparación con 

las madres de los adolescentes, en los desplazamientos al trabajo y teniendo las madres 

de los adolescentes un porcentaje mayor de pasividad en sus desplazamientos al trabajo. 

Cuando se analizan las barreras de los padres  y madres en el desplazamiento al centro 

educativo de los hijos, donde obtuvimos que  en las barreras de los padres no existen 

diferencias significativas  entre los padres y madres de niños y padres y madres de 

adolescentes, excepto en la barrera de seguridad, y específicamente en la variable de 

“Presencia de adultos que acompañan” (P=.001) en la que encontramos diferencias 

significativas entre padres y madres de niños y padres y madres de adolescentes.  

Cuando realizamos la variable de media de barreras (de 0 a 12) no se encuentran 

diferencias significativas entre padres y madres de niños y padres y madres de 

adolescentes en cuanto a la variable de promedio de barreras, pero sí que los padres y 

madres de los niños percibían más número de promedio de barreras en comparación de 

los padres y madres de los adolescentes que presentaban un menor número de barreras. 

En resumen los padres y madres de los niños mostraron un mayor promedio de barreras 

en comparación con los padres y madres de las adolescentes. 

En cuanto a las variable de media de barreras (de 0 a 12) no se encuentran diferencias 

significativas entre padres y madres de niños y padres y madres de adolescentes en 

cuanto a la variable de promedio de barreras, pero sí que los padres y madres de los 

niños percibían más número de promedio de barreras en comparación de los padres y 

madres de los adolescentes que presentaban un menor número de barreras. Y 

concluimos que  los padres y madres de los niños mostraron un mayor promedio de 

barreras en comparación con los padres y madres de las adolescentes 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante la presente investigación se analizarán los factores familiares asociados al 

desplazamiento activo al colegio en niños y adolescentes de la ciudad de Riobamba, 

considerando que se posee unos limitados conocimientos de cómo se dirigen a su 

respectiva Unidad Educativa. Es por ello que se determinó realizar un análisis de los 

patrones de desplazamiento y de los diferentes factores que incidían en este 

comportamiento. 

Se puede considerar que nuestro estudio puede ser aplicable  en otros sectores del país, 

considerando las preguntas que fueron expuestas son muy eficaces, que a través de ellas 

podemos proporcionar esos conocimientos de una oportunidad de aumentar la actividad 

física, un indicador del estado de salud en los jóvenes. 

Con la investigación  se planea determinar el desplazamiento activo al colegio, ya que 

existen pocos estudios que muestren este tipo de hallazgos para promover a los jóvenes 

el desplazamiento activo en los desplazamientos a la escuela, y es por ello que el 

objetivo de esta investigación es analizar la asociación entre los factores familiares que 

están asociados al desplazamiento activo al colegio en niños y adolescentes de la ciudad 

de Riobamba. 

Capítulo I: Este capítulo Contiene el marco referencial donde está el problema, la 

formulación del problema, los objetivos tanto general como específicos y la 

justificación. 

Capítulo II: Este capítulo contiene el marco teórico en el cual está desarrollado todo lo 

concerniente a las variables, hipótesis, Operacionalización de la variables y definición 

de términos básicos. 

Capítulo III: Este capítulo contiene el marco metodológico, donde constan los métodos 

planteados, técnicas, instrumentos población, muestra, análisis estadístico. 
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Capítulo IV: Este capítulo contiene el análisis e interpretación de resultados, en donde 

se plantea los resultados. 

Capítulo V: Este capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: Este capítulo contiene la propuesta de as de tu bici, tu mejor amiga. 

Capítulo VII: Este capítulo contiene la Bibliografía Científica. 

Capítulo VIII: este capítulo contiene los anexos de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 El problema de investigación 

El tema del desplazamiento al colegio en niños y adolescentes motivó el desarrollo del 

presente proyecto, ya que esta población carece de actividad física diaria. Este hecho, 

nos lleva a investigar los factores familiares asociados a este comportamiento activo, 

con el fin de en un futuro poder determinar posibles intervenciones para la promoción 

de este comportamiento.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

El desplazamiento activo al colegio se presenta como una propuesta que hace referencia 

a la acción del estudiante para trasladarse al centro escolar y volver del mismo, ya sea 

andando o en bicicleta, frente al desplazamiento pasivo, es decir, uso de transportes 

mecánicos o motorizados, tales como coche, autobús, motocicleta u otros. Dada la 

prevalencia de inactividad física en esta población, la incorporación de este tipo de 

conductas activas puede revertir el estado de sedentarismo en población juvenil. 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cuáles son los  factores familiares que se asocian a los desplazamientos activos a la 

escuela en los niños y adolescentes de la ciudad de Riobamba? 
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1.4  Preguntas directas (ver anexo de cuestionario) 

¿Cómo va habitualmente su hijo/a al centro educativo? 

¿Cómo vuelve habitualmente su hijo/a del centro educativo? 

¿Su hijo/a va solo al centro educativo? 

¿Cuánto tarda su hijo/a en llegar al colegio, desde que sale de la casa? 

¿A qué distancia se encuentra el centro educativo? 

¿Situaciones que afectan a la decisión de no permitir que su hijo/a baya caminando o en 

bicicleta al centro educativo? 

1.5 Objetivos: 

 

1.5.1 Objetivo general 

 Analizar la asociación entre los factores familiares que están asociados al 

desplazamiento activo al colegio en niños y adolescentes de la ciudad de Riobamba. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Investigar cuáles son los factores o barreras más importantes que inciden en los 

desplazamientos activos al colegio. 

 Analizar las diferencias entre niños y adolescentes en función del número de 

barreras que encuentren los padres y madres para desplazarse activamente al 

colegio. 
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1.6  Justificación e importancia  

La presente investigación es importante pues permitirá a través de las encuestas 

observar y analizar el desplazamiento activo a la institución educativa, con lo que se 

podremos determinar qué medidas podríamos llevar a cabo  para mejorar los 

desplazamientos. 

Riobamba, tiene como objetivo crear y marcar directrices las cuales sirvan como 

modelo de trabajo planificado, el cual podrá ser aplicado por docentes a beneficio de 

estudiantes y familias.  

El desplazamiento activo al colegio contribuye al aumento de los niveles de actividad 

física en niños y adolescentes. Los factores familiares pueden determinar dicho 

comportamiento, por lo que requieren un análisis más profundo. 

Ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010), expresan que los niños/as y 

adolescentes deben realizar al menos 60 minutos de actividad física de intensidad 

moderada a vigorosa todos o la mayoría de los días de la semana. Y también, al menos 

dos días a la semana, esta actividad debe incluir ejercicios para mejorar la salud ósea, la 

fuerza muscular y la flexibilidad y actualmente nos encontramos con un grave problema 

de sedentarismo y obesidad en los niños/as y adolescentes, que en gran parte es debido a 

la sociedad.  

Podemos encontrar diferentes razones por las que la sociedad provoca la implantación 

de este tipo de comportamientos en niños/as y adolescentes según el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) (2015): El tiempo de juego en el 

exterior ha sido sustituido por juegos de ordenador, ver la televisión o navegar por 

internet; las horas de educación física se han visto reducidas; ha aumentado el transporte 

motorizado, el grado de urbanización de pueblos y ciudades y la mecanización en el 

seno de la sociedad; encontramos también la sobreprotección de los progenitores y la 

preocupación excesiva por la seguridad de los niños y niñas en el exterior ya sea por el 

tráfico denso o el propio miedo a los desconocidos; otra de estas razones es el propio 

entorno del niño/a. 
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Tenemos factores determinantes sobre el desplazamiento y la actividad física en 

Ecuador, así como Hace 10 años la Organización Mundial de la Salud reconoció a la 

obesidad como una enfermedad caracterizada por un incremento de la grasa corporal 

que pone en riesgo la salud de las personas, así lo dio a conocer Pablo López 

especialista del Ministerio de Salud. 

Según López la prevalencia de la obesidad es mayor en las mujeres que en los hombres. 

“En términos de grasa corporal la mujer tiene entre 20% y 30%, mientras que el varón 

entre 15% y 20%. A la obesidad se la puede controlar, pero difícilmente curar una 

persona que es obesa deberá tener un régimen de alimentación y una actividad física 

permanente para no volver al problema inicial”, explicó.  

 

Cifras 

 

De acuerdo a varios estudios realizados en Ecuador, es evidente la emergencia del 

sobrepeso y la obesidad: el exceso de peso se caracteriza por bajas tasas durante los 

primeros años de vida, 6.5% en la edad infantil (2006); aumento de la prevalencia a 

partir de la edad escolar, 14% de sobrepeso/obesidad en escolares ecuatorianos de 8 

años de edad que habitan en el área urbana (2001); incremento sostenido durante la 

adolescencia, 22% a nivel nacional (2006).  

La tendencia finalmente muestra su máxima expresión en la edad adulta, con afectación 

especial en las mujeres, 40.6% de sobrepeso y 14.6% obesidad (2004). En este último 

grupo, la mitad de las mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza sufren de 

exceso de peso. Finalmente, un reciente estudio no publicado de alcance nacional en 

adultos mayores reporta que el 59% de ellos tienen exceso de peso (2010). 

Esta tesis de grado estará vinculada a un proyecto de investigación aceptado por la 

Universidad Nacional de Chimborazo: PACO: Pedalea y Anda al Colegio: Análisis 

de los patrones de desplazamiento activo a la escuela de los jóvenes, liderado por 

Emilio Villa González (Ph.D). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Antecedentes de investigaciones realizados con respecto al problema 

Esta investigación se realizó en el curso escolar 2014-2015. Teniendo como resumen 

que la educación física y deportiva tiene como una de sus mayores tareas desarrollar en 

el individuo el placer y el gusto por la actividad física e incorporarla a sus hábitos de 

vida buscando así tener una buena salud, es evidente la preocupación actual respecto al 

nivel de obesidad y sedentarismo existente en la población joven. Las enfermedades 

cardiovasculares se sitúan en la actualidad como la principal causa de muerte en la 

mayoría de países Latino Americano y del Caribe (Barcelo 2006), así como en otras 

regiones como la Unión Europea. Se estima que la mortalidad en Latinoamérica debida 

a enfermedad cardiovascular aumentará más del 60% entre el año 2000 y 2020, a menos 

que se implementen medidas preventivas, mientras que en los países desarrollados se 

espera un incremento del solo 5% (Barcelo 2006). Aunque los eventos de índole 

cardiovascular se producen habitualmente en la edad adulta, se ha demostrado que la 

enfermedad se origina durante la infancia o adolescencia (McGill, et al. 2000). 

La práctica regular de actividad física se presenta como una de las soluciones a este 

problema, al tener numerosos beneficios sobre la salud (Ortega, et al. 2008). Además, la 

actividad física es un comportamiento modificable y es de urgente prioridad intervenir 

en los jóvenes para que adquieran estilos de vida activos y se pueda desempeñar un 

papel crucial en la prevención de la obesidad y en la mejora de la condición física (Ruiz, 

et al. 2007). 

El desplazamiento activo al colegio, es decir, ir andando o en bicicleta al y desde el 

colegio, es un hábito saludable que supone una importante oportunidad para aumentar la 
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actividad física diaria en los jóvenes (Cooper, et al. 2006). Además, existen algunos 

datos que indican que el desplazamiento activo al colegio se asocia con una mejor 

composición corporal y una mejor condición física a nivel cardiorrespiratorio en 

jóvenes (Lubans, et al. 2011). En países en los que desplazarse en bicicleta es muy 

común, los jóvenes que iban en bicicleta a la escuela estaban significativamente más en 

forma que los que realizaban un desplazamiento pasivo. Otros efectos que justifican el 

desplazamiento activo al colegio, son los beneficios sociales, favoreciendo por ejemplo 

las relaciones sociales (Panter, et al. 2010), así como los beneficios ambientales, 

reduciendo la emisión de gases en la ciudad (Rojas-Rueda, et al. 2012). 

Hasta la fecha existen escasos hallazgos que determinen el modo de desplazamiento de 

los jóvenes en países Latino Americanos, donde las tasas de obesidad, sobrepeso, y 

otras enfermedades como la diabetes tipo II o en síndrome metabólico, alcanzan unas de 

las tasas más elevadas a nivel mundial. Además, bajo nuestro conocimiento solo existe 

un estudio que investigue la eficacia de una intervención realizada en Ecuador, para 

promover la práctica de actividad física en jóvenes (Andrade, et al. 2014), por lo que 

son necesarios estudios descriptivos que analicen las necesidades reales de cada zona, 

para así poder implementar programas de intervención ajustados. 

La relación del desplazamiento activo al colegio con los factores socioeconómicos 

familiares se han analizado en numerosos países como España, Australia, Canadá,               

Filipinas, Estados Unidos y Suiza. Además, un estudio lo analiza en diferentes 

contextos geográficos de Europa, Asia y Australia. La mayoría de estos estudios han 

observado altos niveles de desplazamiento activo al colegio en niños y adolescentes con 

un nivel socioeconómico bajo. 

En España, se ha estudiado dicha asociación en adolescentes del estudio AVENA 

(Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes), en el que 

participaron 2.183 adolescentes de entre 13 y 18,5 años, pero no se conocen estudios 

previos contextualizados en niños españoles. Parece no existir tampoco evidencia en la 

literatura acerca de la relación del desplazamiento activo al colegio con el modo de 

desplazamiento al trabajo de los padres. Por otra parte, existe evidencia de que la 
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distancia de la casa al colegio es un factor determinante en el desplazamiento al colegio 

y además, puede influir en la asociación del nivel socioeconómico con el 

desplazamiento activo. 

Conociendo los beneficios de desplazarse de forma activa al colegio, y siendo 

conscientes de que es un comportamiento rutinario que se realiza todos los días, como 

mínimo dos veces, y es realizado por toda la población escolarizada, creemos necesario 

analizar los patrones de desplazamiento activo de los escolares, para así, determinar 

propuestas de intervención futura que puedan beneficiar y alentar a los jóvenes a 

realizar el camino a la escuela de forma activa, ya que estás intervenciones pueden ser 

posibles soluciones para cambiar este hábito (Chillón, Ortega, Ruiz, Veidebaum, Oja, 

Maestu and Sjostrom 2010).  

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Desplazamiento 

Es la acción de cambiar de lugar en el espacio, se realiza de distintas formas (gatear, 

marchar, andar) y en distintos medios (acuáticos, terrestres y aéreos) 

2.2.2 Definición de desplazamiento 

Son la progresión en el espacio de un punto a otro utilizando el movimiento de manera 

total o parcial. 

Datos obtenidos según el sitio web: www.wikiteka.com/apuntes/desplazamientos-1/ 

Características del desplazamiento: 

Las características de los desplazamientos son: 

 Puesta en acción: cuando comenzamos algún movimiento. 

 Cambio de dirección: desplazarse por distintas trayectorias o caminos. 

 La duración de la ejecución: se refiere a la distancia que recorremos. 
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 La velocidad de la ejecución: hay que hacer el desplazamiento a la velocidad 

adecuada. 

 Las paradas: cuando detenemos el desplazamiento una vez cumplido el objetivo. 

 

Datos obtenidos según el sitio web (Pastor, 2012) 

Importancia del desplazamiento: 

Son muy importantes ya que rigen la vida de una persona. Mediante los 

desplazamientos las personas se relacionan entre si y consiguen ir de un lado a otro 

mediante distintos patrones motores, como el de andar o correr, sin mucho esfuerzo. 

Es muy importante para desarrollar unas habilidades motoras en los niños, entre otros 

aspectos desarrollar una motricidad adecuada. Dicha motricidad se consigue mediante 

las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices complejas. Por tanto, es 

importante crear un buen patrón motor ya que posee una importancia significativa en el 

desarrollo evolutivo del niño. 

Datos obtenidos según el sitio web (Domínguez, 2014) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación va a constituir un paso importante, pues este va a determinar 

el enfoque y el mejoramiento en la actividad física. Por lo que se trabajó con un enfoqué 

con las cuales vamos a determinar el índice del mismo, desarrollada en el 

desplazamiento activo a la Unidad Educativa. 

3.1 Tipo de investigación  

3.1.1 Descriptiva  

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, 

describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

Esta investigación permitió la recopilación de datos en relación a los factores o barreras 

que inciden en el desplazamiento activo.  

3.1.2 Descriptiva y de Campo 

Porque se desarrolla en el lugar de los hechos, es decir en las Unidades Educativas de 

Riobamba y se describen las variables a estudiar. 

3.1.3 Bibliográfica 

Porque la investigación se basa en datos consultados en libros, documentos y en la base 

de datos cientificas. 
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3.2 Población y muestra 

Tabla 1 Población y Muestra. 

Población  
385 

Mujeres  113  

Hombres   265 

Perdidos 
8 

Instituciones 
3 

Total 
385 Padres y Madres 

de familia 

Fuente: Investigación propia 

                                Elaboración: Hernán Bermeo 

 

3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos e investigación  

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los 

instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un trabajo 

sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales puede 

obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva 

investigación. Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la 

recolección de la información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal 

información. 

3.3.1 Técnicas  

Las diferentes encuestas se procedieron a llenar en los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre, con la necesidad de conocer el desplazamiento a la institución educativa, 

posteriormente se procedió a entregar las encuestas para que los estudiantes entreguen 
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lo antes mencionado a sus padres, para su respectiva llena de datos. Por la cual se supo 

manifestar e indicar el cómo deberían llenar, dándoles un claro ejemplo en las unidades 

Educativas, Vygotsky, Pedro Vicente Maldonado y Comil. 

 

3.3.2 Instrumentos  

3.3.2.1 Encuesta 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado en dar una entrevista a alguien, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, 

gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, integrada a menudo por personas, empresas o antes institucionales, con el fin de 

conocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos. 

3.3.2.2 Tipos de encuesta 

Según sus objetivos 

 Encuestas descriptivas: las descriptivas reflejan o documentan las actitudes o 

condiciones presentes. Esto significa que intentan describir en qué situación se 

encuentra una determinada población en el momento en que se realiza la encuesta. 

 Encuestas analíticas: en cambio las analíticas buscan, además de describir, 

explican los porqués de una determinada situación. En este tipo de encuestas las 

hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio del examen de por lo 

menos dos variables, de las que se observan interrelaciones y luego se formulan 

inferencias explicativas 
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Según las preguntas 

 De respuesta abierta: En estas encuestas se le pide al interrogado que responda él 

mismo a la pregunta formulada. Esto le otorga mayor libertad al entrevistado y al 

mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas así como también 

preguntar sobre el por qué y cómo de las respuestas realizadas. Por otro lado, 

permite adquirir respuestas que no habían sido tenidas en cuenta a la hora de hacer 

los formularios y pueden crear así relaciones nuevas con otras variables y 

respuestas. 

 De respuesta cerrada: En éstas, los encuestados deben elegir para responder una de 

las opciones que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta 

manera de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de 

carácter uniforme. El problema que pueden presentar estas encuestas es que no se 

tenga en el listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera dar, por 

esto lo ideal es siempre agregar la opción “otros”. 

 

Según el medio de captura 

Los medios de captura para realizar una encuesta incluyen papel, el teléfono, la Internet 

y los dispositivos móviles. 

El papel En términos generales, el papel se usa para encuestas que van a ser aplicadas 

en sitios remotos donde no existe señal de Internet, donde la Internet no sea confiable o 

cuando se requiera un registro físico del llenado para su posterior vaciado y 

procesamiento; por ejemplo, encuestas en zonas rurales. El papel sigue siendo el medio 

más usado a pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas por su bajo costo, 

versatilidad y seguridad. La tasa de rechazos de una encuesta en papel mediante 

encuestador es muy baja. 

Entrevistas telefónicas.- Las encuestas telefónicas se emplean cuando se desea aplicar 

un cuestionario corto, de no más de 10 preguntas, y se desean obtener resultados 
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inmediatos; se utilizan en encuestas de coyuntura política, sondeos de opinión, 

recordación publicitaria y posicionamiento de marcas. La tasa de rechazo de una 

encuesta CATI es comparativamente baja, siempre que se cuenten con encuestadores 

bien entrenados que logren persuadir al entrevistado para lograr la entrevista y mantener 

su atención. 

La Web Las encuestas en la web (CAWI) suelen usarse cuando para encuestas auto 

administradas, es decir, cuando no sea requerido un encuestador. El problema de este 

tipo de encuesta es la baja tasa de respuestas, dado que habitualmente el sujeto no se 

motiva a responder, a no ser que tenga algún interés en los resultados del estudio o 

porque está recibiendo un pago. Una variante de la encuesta en la web es la encuesta 

enviada por correo electrónico. 

Dispositivos móviles Las encuestas mediante dispositivos móviles permiten su 

aplicación con encuestador, grabando los datos directamente en algún dispositivo tipo 

teléfono celular o tableta, con o sin conexión a la Internet. El principal problema de usar 

este medio, más allá del costo del dispositivo, es que no pueden ser usados en sitios con 

alta tasa de delincuencia o pobreza, pues se corre el riesgo de perder tanto el equipo 

como los datos. 

Características de una encuesta 

Medir las relaciones entre variables demográficas, económicas y sociales. 

Evaluar las estadísticas demográficas como errores, omisiones e inexactitudes. 

Conocer profundamente patrones de las variables demográficas y sus factores asociados 

como fecundidad y migraciones determinantes. 

Evaluar periódicamente los resultados de un programa en ejecución. 

Saber la opinión del público acerca de un determinado tema. 
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Investigar previamente de las características de la población para hacer las preguntas 

correctas. 

Dar una respuesta de los cuales los entrevistados darán una opinión     congruente 

 

Ventajas 

Bajo costo. 

Información más exacta (mejor calidad) que la del censo, debido a que el menor número 

de encuestadores permite capacitarlos mejor y más selectivamente. 

Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir errores. 

Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de 

población. 

Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el 

análisis estadístico. 

 

Desventajas 

 El planeamiento y ejecución de la investigación suele ser más complejo que si se 

realizara por censo. 

 Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y 

habilidad en su aplicación. Hay un mayor riesgo de sesgo muestral. 

 Es necesario dar un margen de confiabilidad de los datos, una medida del error 

estadístico posible al no haber encuestado a la población completa. Por lo tanto 

deben aplicarse análisis estadísticos que permitan medir dicho error con intervalos 
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de confianza, medidas de desviación estándar, coeficiente de variación, etc. Esto 

requiere de profesionales capacitados al efecto, y complica el análisis de las 

conclusiones. 

 Para nuestra investigación de tesis utilizamos la encuesta analítica, por la cual 

estamos buscando el porqué de los factores familiares asociados al desplazamiento 

activo al colegio para poder tener hipótesis y sacar conclusiones explicativas y poder 

resolver dicho problema. 

 El cuestionario de familias se basa en conocer en como su hijo/a se dirige 

diariamente a la unidad educativa y darnos su opinión al respecto. La encuesta está 

compuesta por 30 preguntas donde podemos observar el cómo se dirige su hijo/a  a 

la unidad educativa, y como regresa a casa. Ya sea: andando, bicicleta, carro, 

autobús u otros, y de quien va acompañado, si va con los amigos, hermanos, 

abuelos, papas, el tiempo, el medio ambiente, la seguridad, o conocer si los padres 

de familia trabajan o no y así poder conocer las barreras del desplazamiento a la 

unidad educativa y en si conocer si realizan o no actividad física. El cuestionario se 

presenta en el anexo 1. 

 

3.4 Técnica para procesamiento e interpretación de datos 

Mediante la realización de las encuestas llegamos a un análisis que se desarrollará a 

continuación. 

3.4.1 Operacionalización de variables  

MODOS DE DESPLAZAMIENTO (TABLA 1) 

Modo de desplazamiento 

El modo de desplazamiento se dividió en: caminando, bicicleta, moto, coche, autobús 

público, autobús escolar, metro vía y otros. Andando y en bici se categorizó como: 

Activos; mientras que los demás (moto, coche, autobús público, autobús escolar, metro 

vía y otros) y fueron categorizados como: Pasivos. 
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CREACIÓN DE VARIABLES DE BARRERAS (TABLA 2)  

Las barreras de los padres para  el desplazamiento al colegio fueron extraídas del 

cuestionario del estudio PACO. Las barreras son: tráfico, crimen, ambiente, distancia, 

clima, actividades después del colegio, seguridad. Estas preguntas fueron extraídas de  

la pregunta 21 donde encontramos el mayor número de barreras. Además, se realizó una 

categorización de barreras percibidas por los familiares de más barreras a menos 

barreras: Baja frecuencia (0 a 1 barrera), Media frecuencia (2 a 4 barreras), Alta 

frecuencia (5 to 12 barreras), promedio de barreras (de 0 a 12 barreras). Estas preguntas 

sobre barreras están basadas en una investigación previa, por lo que se adaptó de lengua 

inglesa a lengua española (Chaufan y col. 2012). 

 

3.5 Análisis estadístico  

Las características demográficas fueron analizadas usando análisis descriptivos 

(gráficos y tablas). Los datos se muestran como media y desviación estándar  para 

variables continuas, y como frecuencias (%) para variables categóricas. Las diferencias 

significativas (p< o = 0.05) entre grupos (ejemplo. niños y adolescentes) fueron halladas 

mediante el test de Chi-cuadrado. Los análisis fueron realizados mediante el programa: 

Paquete Estadístico SPSS V.20. Primeramente los datos fueron tabulados al programa 

Excel, y posteriormente al programa de  procesos estadísticos SPSS para realizar la 

estadística pertinente.  
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Tabla 2 Tabulación de encuestas por preguntas 

 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 6-1 PREGUNTA 9-2 PREGUNTA 12 

Andando 42 Andando 56 sin estudios 2 < $893 186 

Bici 0 Bici 4 primaria 11 > $893 154 

coche 179 coche 83 secundaria 44 PREGUNTA 13 

moto 1 moto 2 bachillerato 36 ninguno 50 

Autobus escolar 88 Autobus de linea 67 FP medio superior 128 uno  219 

Autobus de línea 72 Metro/tren/tranvia 0 universitarios 118 dos 95 

Metro/tren/tranvia 0 otros 16 PREGUNTA 10 mas de dos 23 

PREGUNTA 2 PREGUNTA 6-2 < 0,5km 52 PREGUNTA 14 

Andando 55 Andando 31 >0,5km  <1 km 41 NO 146 

Bici 2 Bici 17 >1km  <2km 59 SI, UNO 211 

coche 132 coche 162 >2km  <3km 39 SI, >2 24 

moto 1 moto 6 >3km  <5km 41 PREGUNTA 15 

Autobus escolar 89 Autobus de linea 47 >5km 91 < 0,5km 113 
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Autobus de línea 99 Metro/tren/tranvia 0 PREGUNTA 11-1 >0,5km  <1 km 107 

Metro/tren/tranvia 0 otros 10 Personal Administrativo 10 >1km  <2km 98 

PREGUNTA 3 PREGUNTA 7 Profesiones intelectuales 19 >2km  <3km 28 

si 147 < 0,5km 44 Profesiones Intermedias 41 >3km  <5km 18 

no 204 >0,5km  <1 km 42 Oficina 18 >5km 11 

a veces 34 >1km  <2km 65 Empresas de Negocios 25 PREGUNTA 16 

PREGUNTA 4 >2km  <3km 61 Agricultura 18 < 0,5km 83 

si 158 >3km  <5km 80 Artesanos 24 >0,5km  <1 km 100 

no 190 >5km 89 Operadores, Maquinas 3 >1km  <2km 99 

a veces 37 PREGUNTA 8 Ocupacion Elemental 6 >2km  <3km 45 

PREGUNTA 5 <15 min 167 Fuerzas Armadas 4 >3km  <5km 19 

va solo 88 >15min  <30min 171 Otros 40 >5km 11 

padre 103 >30 min  <60min 43 No trabaja 54 PREGUNTA  17 

madre 81 >60min 7 PREGUNTA 11-2 6 - 7 años 11 

amigos 79 PREGUNTA 9-1 Personal Administrativo 20 8-9 años 19 

abuela 8 sin estudios 3 Profesiones intelectuales 13 10-11 años 46 

abuelo 8 primaria 16 Profesiones Intermedias 17 12-13 años 95 
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Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

hermano/a 73 secundaria 51 Oficina 6 14-15 años 110 

otros 30 bachillerato 49 Empresas de Negocios 19 16-17 años 51 

 
 

FP medio superior 107 Agricultura 13 > 18 años 40 

 
 

universitarios 143 Artesanos 15 PREGUNTA 18 

 
 

 
 

Operadores, Maquinas 10 6 - 7 años 7 

 
 

 
 

Ocupacion Elemental 3 8-9 años 7 

 
 

 
 

Fuerzas Armadas 88 10-11 años 22 

 
 

 
 

Otros 43 12-13 años 70 

 
 

 
 

No trabaja 4 14-15 años 118 

 
 

 
 

 
 

16-17 años 81 

 
 

 
 

 
 

> 18 años 48 
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Tabla 3 Tabulación por preguntas 

 

 

 

PREGUNTA 19 

PREGUNTA  

23 

PREGUNTA 

26-2 

PREGUNTA 

29-1 

nunca 175 1 dias 28 10 MIN 6 1 hora 41 

algunas veces al año 52 2 dias 49 15 MIN 5 2 horas 51 

algunas veces al mes 35 3 dias 40 20 MIN 2 3 horas 28 

algunas veces a la semana 42 4 dias 14 25 MIN 2 4 horas 25 

cada dia 38 5 dias 28 30 MIN 23 5 horas 12 

ns 30 6 dias 7 40 MIN 1 6 horas 27 

PREGUNTA 20 7 dias 11 45 MIN 1 7 horas 8 

si 
43 

PREGUNTA  

24-1 50 MIN 
3 

PREGUNTA 

29 -2 

no 343 1 hora 60 60 MIN 4 10 MIN 7 

PREGUNTA  21 2 horas 
48 

PREGUNTA 

27 15 MIN 
1 

Distancia larga 184 3 horas 10 1 dias 28 20 MIN 6 

Me viene bien conducir 20 4 horas 6 2 dias 33 25 MIN 3 

Me demoro mucho tiempo 67 5 horas 7 3 dias 46 30 MIN 25 

Actividades antes y después del 

colegio 
41 

6 horas 
0 

4 dias 
27 

40 MIN 
0 

Velocidad de los carros 183 7 horas 0 5 dias 63 45 MIN 1 

Demasiado tráfico en el 

trayecto 
184 

PREGUNTA  

24-2 6 dias 
12 

50 MIN 
0 

No hay adulto que acompañen 

al niño 
109 

10 MIN 
4 

7 dias 
89 

60 MIN 
0 
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Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

 

No hay carriles 154 
15 MIN 

1 
PREGUNTA  

28-1 

PREGUNTA 

30-1 

Inseguridad en los cruces 171 20 MIN 3 1 hora 54 muy poco 64 

No hay agentes de transito 162 25 MIN 3 2 horas 37 un poco 78 

Inseguridad 181 30 MIN 25 3 horas 22 activo 125 

Mal clima 109 
40 MIN 

2 
4 horas 

7 
muy 

activo 
58 

PREGUNTA  22 
SI NO N/S 

45 MIN 
1 

5 horas 
6 

PREGUNTA 

30-2 

Distancia larga 105 124 45 50 MIN 2 6 horas 6 muy poco 31 

Me viene bien conducir 61 75 31 60 MIN 2 7 horas 2 un poco 55 

Me demoro mucho tiempo 66 86 34 
PREGUNTA 

25 

PREGUNTA  

28-2 activo 
124 

Actividades antes y después del 

colegio 
70 66 36 

1 dias 
35 

10 MIN 
17 

muy 

activo 
80 

Velocidad de los carros 131 80 35 2 dias 48 15 MIN 15 

 
 

Demasiado tráfico en el 

trayecto 
139 81 33 

3 dias 
19 

20 MIN 
16 

 

 

No hay adulto que acompañen 

al niño 
109 75 28 

4 dias 
12 

25 MIN 
1 

 

 

No hay carriles 119 86 34 5 dias 22 30 MIN 56 

 
 

Inseguridad en los cruces 124 81 36 6 dias 4 40 MIN 8 

 
 

No hay agentes de transito 124 77 37 7 dias 17 45 MIN 4 

 
 

Inseguridad 121 86 32 
PREGUNTA  

26-1 50 MIN 
4 

 

 

Mal clima 83 85 32 1 hora 62 60 MIN 3 

 
 

 
   

2 horas 38 

 
 

 
 

 
   

3 horas 9 

 
 

 
 

 
   

4 horas 6 

 
 

 
 

 
   

5 horas 5 

 
 

 
 

 
   

6 horas 1 

 
 

 
 

 
   

7 horas 0 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4. 1 Resultados descriptivos generales 

Pregunta 1.- ¿Cómo va habitualmente su hijo/a al centro educativo? 

En el desplazamiento al colegio encontramos que el mayor porcentaje se dirige en coche 

a la unidad educativa, de ahí lo hacen respectivamente en autobús escolar y autobús en 

línea, la menor parte lo realiza caminando. 

 

Gráfico 1 Desplazamiento al colegio  

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

 

 

 

 

 

 

Andando 

11% 

Bici 

0% 

coche 
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moto 

0% Autobus 

escolar 

23% 

Autobus de 

línea 

19% 

Metro/tren/ 

tranvia 

0% 
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Pregunta 2.- ¿Cómo vuelve habitualmente su hijo/a del centro educativo?                     

El desplazamiento a la casa encontramos como mayor porcentaje lo retiran de la unidad 

educativa en coche,  de ahí respectivamente lo realizan en autobús en lineo e autobús 

escolar, y la menor parte lo realiza andando. 

Gráfico 2 Desplazamiento a la casa 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 3. - ¿Va su hijo/a solo/a al centro educativo? 

En el desplazamiento solo/a  al centro educativo el 53% no les envían solos/as, y un 

38% si lo hacen, y tenemos que padres de familia el 9 % los envían solos. 

Gráfico 3 Desplazamiento al centro educativo 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 4.- ¿Vuelve su hijo/a solo/a del centro educativo? 

En el desplazamiento solo/a, a la casa encontramos que el 49% no les envían solos/as, 

un 41% si lo hacen y padres de familia que en un 10% a veces lo hacen. 

Gráfico 4 Desplazamiento a la casa 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 5.- Si su hijo/a va o vuelve acompañado del centro educativo ¿Quién le 

acompaña habitualmente? 

El acompañamiento activo al colegio encontramos que el mayor porcentaje lo realizan 

los padres con el 22%, van solos el 19%, con la madre y amigos lo realizan el 17%,  con 

los hermanos el 15%. Con otros el 6% y con los abuelos/as lo realizan el 2%. 

Gráfico 5 Acompañamiento al centro educativo 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 6.1.- ¿Cómo va usted habitualmente al trabajo? Madre 

En el desplazamiento al trabajo de la madre, el 36%  lo realiza en mayor porcentaje en 

coche, en autobús de línea el 29%, andando 25%, en otros el 7%, en bici el 2% y en 

moto el 1%. 

Gráfico 6 Desplazamiento al trabajo madre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 6.2.- ¿Cómo va usted habitualmente al trabajo? Padre 

En el desplazamiento al trabajo del padre el 59% lo realizan en coche, en autobús de 

línea el 17%, andando el 12%, bici el 6%, otros el 4% y en moto el 2%. 

Gráfico 7 Desplazamiento al trabajo padre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 7.- ¿A qué distancia del centro educativo vive su hijo/a? 

En la distancia en que viven del centro educativo el 23% vive a más de 5 kilómetros, el 

21% está entre el 3 a 5 kilómetros, el 17 % se encuentra entre 1 a 2 kilómetros, el 16% 

se encuentra entre 2 a 3 kilómetros, el 12% se encuentra entre el 0,5 kilómetros y  el 

11% está entre el 0,5 a 1 kilómetro. 

Gráfico 8 Distancia que vive del centro educativo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 8.- ¿Cuánto tarda su hijo/a en llegar al colegio, desde que sale de la casa? 

El tiempo en que tarda en llegar a la unidad educativa esta que el 44% se demora entre 

15 y 30 minutos, el 43% menos de 15 minutos, el 11% está entre 30 a 60 minutos y el 

2%  más de 60 minutos. 

Gráfico 9 Tiempo que tarda en llegar al colegio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 9.1.- ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que tienen? Madre 

El nivel de estudios máximo de las madres tenemos que el 39% alcanzaron los estudios 

universitarios, el 29% medio superior, el 14%  secundaria, 13% el bachillerato, el 4% la 

primaria y el 1% no tienen estudios. 

Gráfico 10 Nivel máximo de estudio madre 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 9.2.- ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que tienen? Padre 

El nivel de estudios máximo del padre encontramos que el 38% alcanzo el medio 

superior, el 35% la universidad, el 13% la secundaria y el 3% la primaria. 

Gráfico 11 Nivel máximo de estudios padre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 10.- ¿A qué distancia vive usted del trabajo? 

La distancia en que vive del trabajo el 28% vive más de 5 kilómetros, el 18% está en 1 y 

2 kilómetros, el 16%se encuentra a menos de 0,5 kilómetros, con el 13% tenemos a 

menos de 0,5 a 1kilometro y con el 13% de 3 a 5 kilómetros. 

Gráfico 12 Distancia en que vive del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

 

Pregunta 11.1.- Indique en la siguiente tabla la actividad profesional de la Madre. 

En la actividad profesional de la madre tenemos que el mayor porcentaje no trabaja, la 

mitad tiene profesiones intermedias y lo mínimo en operadoras, maquinas. 

Gráfico 13 Actividad profesional madre 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 11.2.- Indique en la siguiente tabla la actividad profesional de la Padre. 

En la actividad profesional del padre encontramos que la mayoría trabaja en las fuerzas 

armadas, la mitad en otros trabajos y el mínimo en una ocupación elemental. 

Gráfico 14 Actividad profesional padre 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 12.- ¿Cuál es el salario mensual aproximado de la unidad familiar? 

El salario familiar el 55% gana menos de 893 dólares y el 45% más de 893 dólares. 

Gráfico 15 Salario familiar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 13.- ¿Cuántas computadoras (de escritorio y portátiles) hay en su casa? 

Con el número de computadora en casa tenemos que el 57% tiene uno, el 24% tiene 

dos, el 13% ninguna y el 6% más de dos 

Gráfico 16 Número de computadoras en casa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 14.- ¿Tienen un vehículo motorizado de 4 ruedas? 

Un vehículo motorizado tiene uno el 56%, más de dos el 6% y no tienen ninguno el 

38%. 

Gráfico 17 Tiene vehículo motorizado 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia                                                          

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 15.- ¿Qué distancia considera usted aceptable para que su hijo/a vaya 

caminando al centro educativo? 

La distancia que es considerable para que su hijo/a camine al centro educativo el 30% 

menos de 5kilometros, el 29% de 0,5 a 1 kilómetro, el 26% de 1a 2 kilómetros, el 7% de 

2 a 3 kilómetros, el 5% de 3 a 5 kilómetros y el 3% más de 5 kilómetros.  

Gráfico 18 Distancia caminando al centro educativo 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 16.- ¿Qué distancia considera usted aceptable para que su hijo/a vaya en 

bici al centro educativo? 

La distancia que es considerable que su hijo/a baya en bici al centro educativo el 28% 

de 0,5 a 1 kilómetro también con el 28% tenemos de 1 a 2 kilómetros, el 23% menos de 

0,5 kilómetros, el 13% de 2 a 3 kilómetros, el 5% de 3 a 5 kilómetros . 

Gráfico 19 Distancia en bici al centro educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 17.- Con qué edad permitiría que su hijo/a vaya Andando al centro 

educativo? 

La edad con la que permitiría que su hijo/a vaya andando al centro educativo el 30% de 

14 a 15 años, el 25% de 12 a 13 años, el 14% de 16 a 17 años. El 12% de 10 a 11 años, 

el 11% mayor de 18 años, el 5% de 8 a 9 años y el 3% de 6 a 7 años. 

Gráfico 20 Edad caminando  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 18.- Con qué edad permitiría que su hijo/a vaya en Bici al centro 

educativo? 

La edad con la que permitiría que su hijo/a vaya en bici al centro educativo el 33% de 

14 a 15 años, el 23% de 16 a 17 años, el 20%  de 12 a 13 años, el 14% mayor de 18 

años, el 6% de 10 a 11 años y el 2% de 6 a 9 años. 

Gráfico 21 Edad en bici 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 19.- ¿Con que frecuencia van o vuelven otros adultos del barrio 

acompañando a sus hijo/as andando o en bici al centro educativo? 

La frecuencia e acompañamiento de adultos del barrio al centro educativo el 47% nunca 

lo enviarían, el 14% algunas veces al año, el 11% algunas veces a la semana, el 10% 

algunas veces al año también el 10% cada día y el 8% no saben. 

Gráfico 22 Acompañamiento al C.E. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 20.- En los últimos 12 meses. ¿Ha sufrido su hijo/a algún tipo de 

enfermedad/patología de tipo respiratorio?  

En enfermedades diagnosticadas la mayor parte no contiene ninguna enfermedad y si en 

menor cantidad. 

Gráfico 23 Enfermedad diagnosticada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 21.- ¿Cuáles de las siguientes situaciones afectan o afectarían a su 

decisión de no permitir, que su hijo/a vaya caminando o en bicicleta hacia o desde 

el centro educativo? 

Las situaciones de que afecten la decisión de no permitir enviar caminando o en bici al 

centro educativo tenemos que la mayor cantidad tenemos por inseguridad, la distancia 

larga, velocidad de los carros y demasiado tráfico e inseguridad. 

Gráfico 24 Situaciones 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 22.- ¿Dejaría que su hijo/a caminara o usara la bicicleta para ir o volver 

del centro educativo si esta situación cambiara o mejorara? 

Si permitiera que su hijo/a vaya y vuelva caminando o en bici al centro educativo si las 

situaciones cambiaran, si mejorara la velocidad de carros, el tráfico, carriles y no por la 

inseguridad, por las distancias largas. 

Gráfico 25 Situación familiar 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 23.- durante los últimos 7 días. ¿En cuántos días realizo actividades 

físicas intensas tales como levantar pesos pesados, cavar, hacer ejercicios aeróbicos 

o pedalear rápido en bicicleta? 

Han realizado actividad física intensa durante los 7 días, el 2 solo 2 días, el 22% 3 días, 

16% 1 y 5 días, el 8% 4 días, el 6% 7 días y el 4% 6 días a la semana. 

Gráfico 26 Actividad física intensa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 24.1.- habitualmente, ¿Cuánto tiempo en total dedico a una actividad 

física intensa en uno de esos días (Horas) 

El tiempo en que dedican a una actividad física intensa el 46% una hora, el 37% 2 

horas, el 8% 3 horas, el 5 % 5 horas y el 4 % 4 horas. 

Gráfico 27 Tiempo horas actividad física  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 24.2.- habitualmente, ¿Cuánto tiempo en total dedico a una actividad 

física intensa en uno de esos días (Minutos) 

Tiempo en que dedica a una actividad física intensa la mayor parte realiza 30 minutos, 

en mediana parte de 20 a 25 minutos y en menor parte de 45 a 60 minutos. 

Gráfico 28 Tiempo minutos actividad física 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 25.- Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos días hizo actividad física 

moderada tales como transportar pesos livianos, o pedalear en bicicleta a 

velocidad constante? No incluya caminar. 

Actividad física moderada durante los 7 días, el 31% realiza 2 días, el 22% 1 día, el 

14% 5 días, el 12% 3 días, el 11% los 7 días y el 2% 6 días. 

Gráfico 29 Actividad física moderada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 26.1.- Habitualmente, ¿Cuánto tiempo en total dedico a una actividad 

física moderada en uno de esos días? Horas 

Tiempo en que dedica a una actividad física moderada el 51% 1 hora, el 31% 2 horas, el 

8% 3 horas, el 5% 4 horas, el 4% 5 horas y el 1% 6 horas. 

Gráfico 30 Tiempo horas actividad moderada  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 26.2.- Habitualmente, ¿Cuánto tiempo en total dedico a una actividad 

física moderada en uno de esos días? Minutos. 

Tiempo en que dedica a una actividad física moderada, la mayor parte realiza 30 

minutos, en mediana cantidad tenemos de 10, 15, 50 y 60 minutos, y en menor cantidad 

40 y 45 minutos. 

Gráfico 31 Tiempo minutos actividad moderada  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 27.- durante los últimos 7 días, ¿En cuántos días camino por lo menos 10 

minutos seguidos? 

Los días en que camino 10 minutos seguidos, el 30% los 7 días, el 21% 5 días, el 16% 3 

días, el 11% 2 días, el 9% 1 y 4 días y el 4% 6 días. 

Gráfico 32 Días que camino 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 28.1.- Habitualmente, ¿Cuánto tiempo en total dedico a caminar en uno 

de esos días? Horas 

Tiempo en que dedica a caminar el 40% 1 hora, el 28% 2 horas, el 16% 3 horas, el 5% 4 

y 5 horas, el 4% 6 horas y el 2% 7 horas.  

Gráfico 33 Tiempo horas dedico a caminar  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 28.2.- Habitualmente, ¿Cuánto tiempo en total dedico a caminar en uno 

de esos días? Minutos 

Tiempo en que dedica a caminar la mayor parte realiza 30 minutos, en mediana cantidad 

de 10, 15,20 minutos y en menor cantidad 25 minutos. 

Gráfico 34 Tiempo minutos dedicado a caminar  

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 29,1.- Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo paso sentado durante 

un día hábil? Horas 

Tiempo en se pasa sentado durante un día hábil tenemos que el 27% 2 horas, el 21% 1 

hora, el 15% 3 horas, el 14% 6 horas, el 13% 4 horas, el 6% 5 horas y el 4% 7 horas. 

Gráfico 35 Tiempo horas  sentado 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 29.2.- Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo paso sentado durante 

un día hábil? Minutos. 

Tiempo en que pasa sentado durante un día hábil, el 58% 30 minutos, el 16% 10 

minutos, el 14% 20 minutos, el 7% 25 minutos, el 3% 15 minutos y el 2% 45 minutos 

Gráfico 36 Tiempo minutos sentado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

Pregunta 30.1.- ¿Cómo considera que es su nivel de actividad física incluyendo el 

trabajo y el tiempo libre? Madre 

El nivel de actividad física incluyendo el trabajo y el tiempo libre de las madres, el 38% 

son activas, el 24% un poco, el 20% muy poco y el 18% muy activas. 

Gráfico 37 Nivel actividad física de la madre 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 
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Pregunta 30.2.- ¿Cómo considera que es su nivel de actividad física incluyendo el 

trabajo y el tiempo libre? Padre 

El nivel de actividad física incluyendo el trabajo y tiempo libre de los padres, el 43% 

son activos, el 27% muy activos, el 19% un poco, 2l 11% muy poco.  

Gráfico 38 Nivel actividad física del padre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Hernán Bermeo 

 

4.2 Resultados de estadística específica 

A continuación se describen los datos estadísticos presentados en la Tabla 4.  

En las cuatro primeras variables sociodemográficas encontramos que existen diferentes 

significativa (p<0.05).  En cuanto al modo de desplazamiento de los niños encontramos 

que los padres de los adolescentes son más activos que los padres de los niños (padres 

de los adolescentes 17%, padres de los niños 14%). En cuanto al modo pasivo 

encontramos que los padres de los niños son más pasivos que los padres de los 

adolescentes (padres de los niños 85%, padres de los adolescentes 83%). En cuanto al 

modo de desplazamiento de los familiares encontramos que: los padres de los niños 

tiene un mayor porcentaje de desplazamiento activo al trabajo ya que se dirigen 

caminando o en bicicleta (padres de los niños 27%, padres de los adolescentes 25%).  

muy poco 

11% 

un poco 

19% 

activo 

43% 

muy activo 

27% 
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En cuanto al modo pasivo, encontramos que los padres de los adolescentes tienen un 

mayor porcentaje de desplazamiento pasivo al trabajo ya que se dirigen en carro, moto, 

autobús u otros modos pasivos (padres de los adolescentes 74%, padres de los niños 

72%). Por último, encontramos que las madres de los niños son más activas en 

comparación con las madres de los adolescentes, en los desplazamientos al trabajo 

(madres de los niños 21%, madres de los adolescentes 15%), teniendo las madres de los 

adolescentes un porcentaje mayor de pasividad en sus desplazamientos al trabajo 

(madres de los adolescentes 85%, madres de los niños 79%). 

En la Tabla 5 se presentan los datos estadísticos de las barreras de los padres y madres 

en el desplazamiento al colegio de sus hijos e hijas (Tabla 5). En cuanto a las barreras 

percibidas por los padres encontramos que ninguna de las barreras existen diferencias 

significativas entre los padres y madres de niños y padres y madres de adolescentes, 

excepto en la barrera de seguridad, y específicamente en la variable de “Presencia de 

adultos que acompañan” (P=.001) en la que encontramos diferencias significativas 

entre padres y madres de niños y padres y madres de adolescentes. Cuando realizamos 

la variable de media de barreras (de 0 a 12) no se encuentran diferencias significativas 

entre padres y madres de niños y padres y madres de adolescentes en cuanto a la 

variable de promedio de barreras, pero sí que los padres y madres de los niños percibían 

más número de promedio de barreras en comparación de los padres y madres de los 

adolescentes que presentaban un menor número de barreras. En resumen los padres y 

madres de los niños mostraron un mayor promedio de barreras en comparación con los 

padres y madres de las adolescentes. 
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Tabla 4  Datos descriptivos de los participantes. 

 

 

Padres del 

Niño 

n= 169 

Padres del 

Adolescent. 

n= 209 

p-

valor 

 
n (%) n (%) 

 

Género 
   

Masculino 40 (23.7) 72 (35.0) .018 

Femenino 129 (76.3) 134 (65.0) 
 

    

Nivel de Educación del Padre 
   

Primaria o Colegio. 89 (57.4) 131 (72.0) .005 

Universidad 66 (42.6) 51 (28.0) 
 

    

Nivel de educación de la madre 
   

Primaria o Colegio 80 (48.2) 145 (72.1) .000 

Universidad 86 (51.8) 56 (27.9) 
 

    

Genero de los niños 
   

Niño 89 (51.1) 151 (70.9) .000 

Niña 85 (48.9) 62 (29.1) 
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Padres del 

Niño 

n= 169 

Padres del 

Adolescent. 

n= 209 

p-

valor 

Modo de desplazamiento de los 

niños    

Activo 25 (14.6) 36 (17.0) .530 

Pasivo 146 (85.4) 176 (83.0) 
 

    

Modo de desplazamiento del padre 
   

Activo 30 (27.3) 30 (25.6) .781 

Pasivo 80 (72.7) 87 (74.4) 
 

    

Modo de desplazamiento de la 

madre    

Activo 26 (21) 22 (15) .197 

Pasivo 98 (79) 125 (85) 
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Tabla 5 Barreras de los padres en el desplazamiento al colegio 

 

Barreras 
Padres de los 

Niños 

n=173 

Padres de los 

Adolescentes 

n= 216 

p-valor 

 
n (%) n (%) 

 

Trafico 
   

Cantidad de tráfico  89 (51.1) 95 (44.0) .159 

Velocidad del trafico  86 (49.4) 97 (44.9) .374 

Seguridad 
   

Crimen  86 (49.4) 95 (44.0) .284 

Presencia de policía de transito  78 (44.8) 84 (38.9) .237 

Presencia de adultos que 

acompañan  

63 (36.2) 46 (21.3) .001 

Ambiente 
   

Intersecciones peligrosas  85 (48.9) 86 (39.8) .074 

No hay aceras y carriles para 

bicicletas  

71 (40.8) 83 (38.4) .633 

Distancia 
   

Distancia al colegio  86 (49.4) 98 (45.4) .425 

Tiempo usado  26 (14.9) 41 (19.0) .293 

Clima 
   

Condiciones climaticas  49 (28.2) 60 (27.8) .933 

Conveniencia 
   

Actividades despues de la escuela  19 (10.9) 22 (10.2) .814 

Conveniencia de los padres  7 (4.0) 13 (6.0) .374 
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Barreras 
Padres de los 

Niños 

n=173 

Padres de los 

Adolescentes 

n= 216 

p-valor 

Numero de barreras de los 

padres al desplazamiento activo 

 (de 0 a12) 

   

Baja frecuencia (0 a 1 barreras) 50 (28.7) 70 (32.4) .730 

Media frecuencia (2 a 4 barreras) 44 (25.3) 53 (24.5) 
 

Alta frecuencia (5 to 12 barreras) 80 (46.0) 93 (43.1) 
 

Promedio (de 12 barreras) 4.28 (3.32) 3.79 (3.06) .135 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

A continuación se describen algunas de las conclusiones derivadas del presente trabajo.  

 En el modo de desplazamiento de los niños, tanto en la ida, como en la vuelta del 

centro educativo, se observó una predominancia del coche y el autobús, por encima 

de otros modos de transporte como andar o bicicleta, mientras que cuando 

comparábamos niños y adolescentes existía una diferencia importante a favor de los 

adolescentes, realizando éstos más desplazamientos activos hacia y desde el centro 

educativo que sus compañeros de menor edad.  

 El modo de desplazamiento predominante en padres y madres fue la mayor parte en 

carro y en autobús. Cuando comparábamos niños y adolescentes se observó que los 

padres de los niños eran más activos que los de  los adolescentes., mientras que las 

madres de los niños eran también más activas que las madres de los adolescentes. 

 Las barreras más importantes encontradas en nuestro trabajo fueron el tráfico de la 

vía y la velocidad de la misma, la seguridad y el crimen de la zona, la presencia de 

policías y presencia de adultos, la infraestructura y ambiente de la ciudad, por la no 

existencia de aceras y carriles para bicicletas e intersecciones peligrosas, el tiempo 

usado en completar el viaje y distancia al colegio, así como el clima por las 

condiciones climáticas y por conveniencia por las actividades desde de la escuela y 

conveniencia de los padres y los padres y madres de los niños mostraron un mayor 

promedio de barreras en comparación con los padres y madres de las adolescentes. 

La presencia de estos factores dependerá del contexto específico de cada ciudad y 

como se ha observado de la edad de los niños y la propia actividad que tengan los 

padres y madres. Por tanto, se precisan futuros estudio que analicen con una mayor 

muestra este tipo de población, con el fin de implementar intervenciones para la 

promoción del desplazamiento activo al centro educativo. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar charlas de motivación hacia los padres de los niños y los 

padres de lo adolescente sobre el desplazamiento activo al centro educativo para 

mejorar su salud mediante la actividad física. 

 Se recomienda al centro de educación física de las instituciones actuar y compartir 

ideas de desplazamientos actuando sobre el tráfico, el medio ambiente, crimen para 

que los padres acompañen y guíen  a sus hijos al centro educativo. 

 Se recomienda formar grupos de trabajo para poder salir y colocar carteles, 

pancartas, señalando el paso de niños y adolescentes, con la ayuda de la policía 

nacional que verifique la seguridad, así los padres de los niños y los padres de los 

adolescente puedan desplazarse libremente y con más tranquilidad al centro 

educativo. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Haz tu bici, tu mejor amiga 

Nuestra propuesta profesional sería diseñar rutas seguras en bicicletas para promover el 

desplazamiento activo al centro educativo, ya que existen barreras muy preocupantes, 

por lo que podemos incentivar a los padres de los niños y a los padres de los 

adolescentes a ser parte de esta propuesta y que ellos sean los pioneros directos. 

Con lo cual tendrías que llevar a cabo un asesoramiento intensivo para la movilidad en 

bici al centro educativo, realizando talleres relacionados con las barreras como la 

seguridad,  ambiente, distancia, clima., para esto sería muy importante la participación 

de los señores policías para que realicen una ruta segura en bicicleta al centro educativo. 

Dados los puntos y explicaciones en los talleres se procedería a realizar una prueba o 

simulacro con los padres de los niños y los padres de los adolescentes por la ruta que se 

recomendara o se implementara con el boto de los señores policías y se procederá a 

realizarlo, para ser utilizado en el desplazamiento al centro educativo en el año lectivo y 

así mejorar nuestra forma física. 

Creemos que esta propuesta será una buenísima opción para realizarlo, por lo que por 

un lado realizan actividad física y por otro pueden llegar temprano al centro educativo 

ya que no se encontrarán tanto tráfico. 

Para ello tendremos un programa de actividades que se desarrolla a continuación con 

diferentes actividades: 

 Recorrido por la ciudad 

 Talleres de concienciación 

 Simulacro de ir en bici 

 Horarios del centro educativo ( para la realización voluntarias con los padres y 

madres de los niños y adolescentes) 
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Llevaríamos a cabo una serie de actividades que se desarrollarían en unas cortas 

sesiones a lo largo de los talleres, programaríamos esto como un proyecto a largo 

plazo, en los que veremos contenidos de desplazarse en bicicleta e investigaremos a 

profundidad para poder llevar a cabo este proyecto con éxito. Pondríamos horarios 

ya sean en el año lectivo o fuera de ese horario lectivo, donde pueden asistir los 

padres y madres de los niños y adolescentes, también los maestros de la institución y 

así poder tener su colaboración e incentivar a los niños y adolescentes de los centros 

educativos. 

6.1 Recursos  

 bicicletas 

 padres y madres 

 niños y adolescentes 

 policía  

 pistas  

 aulas  

 kit de primeros auxilios  

 conos, picas 

 kit para mantenimiento mecánico 
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Tabla 6 Ficha  

        DIAS 

DATOS A 

OBSERVAR 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

DISTANCIAS DEL 

RRECORRIDO 

     

NUMERO DE 

RUTAS 

     

DURACION DE LA 

TRAYECTORIA 

     

OPINIONES       

RESPONSABLE 

DEL GRUPO 

     

 

Los grupos en el transcurso de los talleres y simulacros deberían ir llenando sus fichas e 

ir verificando lo que sucedió en ese día, para que expongan sus problemas y soluciones 

para el día que este previsto empezar. Teniendo que este proyecto es a largo plazo, para 

poder crear una adicción sana a manejar bicicleta. 
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6.2 Planificación  

 

Elaboraremos un plan de trabajo, planificación de los instrumentos y medio, indicar que 

debemos seguir el procedimiento indicado para que todo salga de la mejor manera, 

también disponer de unas alternativas a realizarse  y adaptarse a cambios por algunas 

circunstancias 

En esta fase de planificación es importante definir puntualmente como se va a dividir el 

trabajo con los miembros del grupo. 

 

6.3 Realización 

Cada miembro del proyecto realiza su tarea según la planificación que se ha realizado, 

ya sea que se han repartido por grupos o salen todos a la vez ya que implica que cada 

grupo de trabajo se hace responsable en su grupo asignado. 

En nuestro caso al realizarse fuera del horario lectivo y al haber un peligro añadido, se 

necesitaría de la colaboración de padres madres o incluso de alumnos del propio centro 

y se encarguen de revisar la zona donde realizaremos nuestra actividad en bicicleta.  

 

6.4 Control 

 Calles por la que pasan 

 Señales de trafico 

 Numero de semáforos 

 Tiempo 

 Distancia 

 Clima  
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6.5 Final 

Una vez finalizado el proyecto llevaremos una discusión donde analizaremos las 

circunstancias y problemas que se supo ver en el transcurso del proyecto, donde 

alumno, docentes y padres y madres discutirán los resultados conseguidos, veremos 

errores, vivencias, experiencias sobre lo que se esperaba lograr y poder mejorar, y así 

realizar mejores proyectos en el transcurso de los años.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO 
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ANEXO 2. CAPTURA DE PANTALLA DE EXCEL 
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ANEXO 3. CAPTURA DE PANTALLA DE SPSS 
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ANEXO 4. FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS 
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ANEXO 5.  CRONOGRAMA DE LA TESIS DE GRADO 

 


