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Introducción

Este trabajo presenta un estudio del mobiliario escolar util izado por los

alumnos de 30, 40,50 y 6o curso de primaria del colegio "José Herrero" de

Salamanca, y como éste influye en la postura que los niños adoptan durante

el periodo de atención al profesor, el cuál comprende la mayor parte de la

dinámica de la clase en estos cursos.

Para ello se establecen un conjunto de variables relativas a

dimensiones del mobiliario, las medidas antropométricas de los niños,

como de la postura sedente que adoptan.

Los datos son registrados a través de métodos de medición y

observación directa, para después realizar un análisis estadístico entre las

distintas variables.

Se establecen además relaciones entre el mobiliario utilizado por los

individuos de la muestra y el recomendado por la Norma ISO en función de la

altura de los mismos.
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Marco Teórico

La silla ha acompañado al hombre a lo largo de su historia desde su aparición
hace 4000 años, representado, por ejemplo, la autoridad del Faraón que se sentaba en
ella hasta que, en los últimos 100 años, su uso se generaliza en los entornos laborales y
domésticos. Se puede decir, por lo tanto, que la silla es un objeto que identifica a una
sociedad civilizada ya que, como afirma Eric Viel, su utilización es una evolución social
positiva respecto a la situación de origen de sentarse en el suelo.

La poblaciÓn infantil y juvenil constituye, en todos los países desarrollados, el
sector más numeroso de personas que realizan unas tareas muy similares en
condiciones casi idénticas: actividades escolares y de estudio en la postura sentada
(García y col). Es en el colegio donde los niños pasan más tiempo en sedestación, entre
el 60 y 80 % del tiempo que pasan en la escuela, en detrimento de las actividades
físicas. Actualmente se confirma que los niños se sientan de manera men0s correcta y

t ienen posturas más pobres que hace años. Con el amplio desarrollo de la tecnología

informática, responsable de la revolución del estilo de enseñanza, es previsible que los
niños pasen más horas en sedestación. Si al tiempo dedicado en su educación, recibida
en la escuela, le sumamos el de otras actividades como hacer los deberes, ver la
televisión, ir en el autobús urbano o jugar a la videoconsola; el número total de horas en
sedestación en los niños es aún más elevado,

En la época en la que nos encontramos, la sedestación se ha convertido en uno
de los rasgos característicos de nuestra sociedad industrial contemporánea, lo que trae
consigo una serie de ventajas e inconvenientes, e incluso a veces problemas de salud,

Por todo ello se cree conveniente el estudio de la postura sedente en un grupo de

escolares, así como relacionar esta postura sedente con el mobiliario utilizado.
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POSTURA SEDENTE

En este apartado se estudia la postura sedente, incluyendo su definición, sus

ventajas, desventajas y sus tipos.

La postura sedente puede definirse como "una posición en la que una parte

considerada del peso corporal se transfiere a una superficie de trabajo" (García y col), o

como la describe Rodrigo C Miralles, os "la posición en la que la base de apoyo del

cuerpo está a medio camino entre la usada en bipedestación y la usada durante el

decúbito; o sea, es mayor que en bipedestación pero menor que en decúbito y la base

de apoyo está formada por la cara posterior de los muslos y pies".

Al contrario de lo que normalmente se piensa, la postura sedente debe

considerarse como una situación dinámica y no estática del organismo. El niño cambia

regularmente de posición buscando la comodidad.Según Eric Viel, la estrategia puesta

en rnarcha consiste en pasar el peso del cuerpo fuera del eje raquídeo, con lo que el

niño al apoyar los codos encima de la mesa realiza un "verdadero pórtico entre el que se

suspende su columna".

Respecto al consumo energético

al de la posición en decúbito, es decir,

posición sedente, éste es un 3% superior

considerara que el consumo energético

de la

si se

correspondiente al decúbito como el 100 o/0, la posición en bipedestación supone un

incremento de B-10 %, mientras que la postura sedente únicamente la aumenta en un 3-

5 Yo. Esto es debido a que los músculos antigravitatorios trabajan menos al aliviar el

peso que soportan los miembros inferiores.
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VENTAJAS DE LA POSTURA SEDENTE

La postura sedente:

1.- Disminuye, en general, la carga fisiológica del individuo, por lo tanto,
como postura prolongada, supone un menor gasto energético y es menos
fatigante que la bipedestación.

2.- Alivia el peso que debe soportar las extremidades inferiores y, por ello,
descarga sus articulaciones, al producir un menor esfuerzo de las

articulaciones distales de la extremidad inferior.

3.- Disminuye la presión hidrostática en la circulación venosa de las piernas,

ofreciendo menor resistencia al retorno de sangre al corazón. No obstante,

esta situaciÓn puede cambiar si se prolonga la postura sedente, debido a la

inactividad de los músculos de las piernas y a la compresión de los muslos.

4.- Proporciona estabilidad, si el apoyo corporal es el adecuado, para realizar

tareas que requieran movimientos precisos de las manos u operaciones de

control con los pies (García y col).

DESVENTAJAS DE LA POSTURA SEDENTE

La postura sedente:

1.- Supone un esfuerzo, ya que, como afirma Casado: "En posición vertical la

presiÓn sobre la columna está equilibrada por la musculatura abdominal, pero

si estamos sentados, falta este apoyo, razón por la cual una mala postura

sedente puede triplicar la carga sobre la columna vertebral".
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1

2.- Disminuye la movilidad de la columna y la capacidad de generar fuerza,
ya que en sedestación, el peso que soporta la columna es algo mayor que en
bipedestación .

3.- Obliga a trabaiar a la musculatura de la espalda, del vientre, de la pelvis,
así como a la de la parte superior de la cabeza.

4.- Determina compresiones considerables en las nalgas; que Tichaur valoró
entre 6 y 7 kg/cmz; ya que cerca del 75% del peso total del cuerpo es
soportado únicamente por 26 cm2 correspondientes a las tuberosidades
isquiáticas. Ello ocasiona fatiga e incomodidad, que se traduce en fuertes
cambios de postura para evitar la isquemia responsable de entumecimientos
y calambres, y pudiendo llegar a producir varices y hemorroides con el

t iempo (Figura 1).

Figura 1: Esquema de presiones en el asiento.
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5,- Hace que la movil idad, el alcance y la capacidad de apl icar fuezas en

tareas de control manual sea menor que estando de pie,

6.- Produce trastornos crónicos a largo plazo, asociados a procesos

inflamatorios y degenerativos en los tejidos sobrecargados (carillas

articulares y discos intervertebrales), que no desaparecen al finalizar la tarea

y que pueden empeorar con el tiempo o agravar lesiones preexistentes.

7.- Disminuye la información articular para los l igamentos y músculos, lo que

comporta u na distensión ligamentosa y una disminución de la actividad

muscular. Además disminuye los estímulos óseos, impidiendo la correcta

reposición cálcica provocando una nutrición deficiente de los cartílagos

articulares por falta de movimiento (C. Miralles).

TIPOS DE POSTURA SEDENTE

Se describen distintos tipos de postura sedente en funciÓn de la postura que

adopta el niño y de la posición del raquis (García y col; C. Miralles). En general, la

postura que adopta un niño al sentarse no sólo depende del diseño de la si l la, sino

también de sus hábitos y de la tarea que desempeñe.

Se distinguen tres tipos de postura sedente en funciÓn de la que adopte el niño y

la actividad a realizar.

1.- Postura sedente anterior.

2.- Postura sedente media.

3.- Postura sedente posterior.

1 0
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1.- Postura sedente anterior

Corresponde a la postura de apoyo isquio-femoral y es aquella que el niño adopta
en todas aquellas actividades en las que el objeto de atención se sitúa por debajo de la
línea horizontal de visiÓn (escribir en la mesa, leer.. ) (Fig ura Z). El tronco se encuentra
inclinado hacia delante, Y el apoyo se lleva a cabo a través de las tuberosidades
isquiáticas y en la cara posterior de los muslos.

El centro de gravedad se encuentra por delante de las tuberosidades isquiáticas y
es responsable de los cambios a nivel de la pelvis, anteversión,y en el raquis donde se
produce un enderezamiento de la lordosis lumbar como consecuencia de la exageración
de la cifosis dorsal (Figura 3).

Esta posiciÓn disminuye la compresión en las articulaciones interapofisiarias y en
el anillo fibroso, mejorando el transporte de metabolitos al disco intervertebral, y
permitiendo la relajación de los músculos del plano posterior (Kapandji), 0s decir,
disminuyendo la tensión para los músculos de los canales vertebrales. No obstante, si la
postura se prolonga en el tiempo producirá un aumento en la tensión de los ligamentos
posteriores de la columna y de la presión en la parte anterior del disco intervertebral,
pudiendo ser más de un 50 % superior de la que existe en la postura sentada erecta que
posteriormente se an alizará.

Sin embargo, en la postura sedente anterior se aumenta el peso que soportan los
pies y la distribuciÓn de presiones sobre el asiento se desplaza hacia la parte distal de
los muslos, de forma que, más del 25% del peso total del cuerpo es soportado
directamente por los pies. A su vez, si se pretende mantener la vista hacia delante. se
aumenta el esfuerzo que han de realizar los músculos posteriores del cuello,

11



Marco Teorico

Figura 2: Postura sedente anterior mientras el niño escribe o lee.

Figura 3: Enderezamiento de la lordosis lumbar.
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Esta postura anterior es denominada de cochero cuando los codos apoyan sobre

las rodi l las (Figura 4).

Figura 4: Postura sedente anterior o postura del cochero.

2.- Postura sedente media

Corresponde a la postura de apoyo isquiático y es la que el niño adopta cuando el

objeto de atención se sitúa en la horizontal de su línea de visión, por ejemplo, cuando el

niño atiende la explicación del profesor o durante una reunión (Figura 5).

El cuerpo se sitúa teóricamente en ángulo recto, con lo que el centro de gravedad

se halla directamente sobre las tuberosidades isquiáticas (García y col).

13
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La inestabilidad de esta postura se debe a que se efectúa sin apoyo en el

respaldo,por lo que el peso del tronco reposa únicamente en las tuberosidades

isquiát icas, con lo que, a menos que exista un apoyo adicional, la pelvis está en

equil ibr io inestable, tendiendo a desplazarse en un plano sagital sobre las tuberosidades

isquiát icas, es decir,  provocando una anteversión de la pelvis que da lugar a una

hiperlordosis lumbar y a un aumento de las curvas dorsales y cervicales (Figura 6). Los

músculos de la cintura escapular y especialmente el músculo trapecio, que sostiene la

cintura escapular y los miembros superiores, actúan para mantener la estática raquídea.

A la larga esta actitud causa dolores, conocidos como síndrome de los trapecios

(Kapandji)

En la postura sedente media los pies soportan un 25 % del peso del cuerpo.

Esta postura puede denominarse postura de la mecanógrafa (Figu ra7).

Figura 5: Postura sedente media mientras el niño at iende al profesor.

T4
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Figura 6: Efecto del apoyo lumbar

Figura 7: Postura sedente media o postura de la mecanógrafa.
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3.- Postura sedente posterior

En esta postura el apoyo corresponde al isquion y sacro (tuberosidades
isquiáticas, cara posterior sacro, cara posterior del coxis) y es la que el niño adoptará,
obviamente, en actividades de mayor descanso en clase que no requieran el uso de la
mesa y cuando el objeto de atenciÓn se sitúa por encima de la horizontal,
proporcionando al usuario máxima comodidad y confort, por ejemplo al ver un
documental en clase en un televisor sobre una estantería (Figura B). El tronco se inclina
hacia atrás apoyándose en el respaldo de la si l la (Figura 9).

El centro de gravedad se sitúa detrás de las tuberosidades isquiáticas, cuya
consecuencia es una retroversiÓn de la pelvis, una inversión de la columna lumbar e
incluso la caída de la cabeza hacia delante provocando una inversión de la lordosis
cervical.

El peso soportado por los pies será menor del 25 % del peso total del cuerpo el
cual disminuye cuanto más inclinado esté el respaldo, y pasa a ser soportado por el
mismo,

Se trata de una posición de reposo ya que reduce el deslizamiento anterior de L5
y se relajan los músculos posteriores del raquis lumbar.

T6
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Figura 8: Postura sedente posterior mientras el niño ve un documental.

Figura 9: Postura sedente posterior.

de la posición del raquis se distinguen dosposturas sedentesEn funcion

diferentes:

A.- Postura sedente flexionada o cifótica.

B.- Postura sedente erguida o lordótica. 
'

T7
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A.-Postura sedente flexionada o cifótica

Antes de comenzar a describir la postura sedente flexionada o cifótica, conviene

explicar los diferentes estudios acerca de la posición que adopta la columna vertebral al

sentarnos en una si l la,

Hasta hace pocos años se creía que para sentarse en 900 era necesaria una

flexión de caderas de 900 mientras se mantenía la lordosis lumbar. Numerosos estudios

rechazan esta idea clásica para ver en la sedestación otros cambios biomecánicos. Así

el Dr. Mengshoel comprobó que al sentarnos en una silla convencional y formarse un

ángulo recto (90') entre el tronco y los muslos se consigue con una flexión de 600 de la

articulación coxofemoral y los 300 restantes son absorbidos por la columna lumbar con

un aumento de la flexión lumbar de 15 a 420 con respecto a la bipedestación. Como

consecuencia de esta flexión del raquis lumbar se produce un desplazamiento de la

pelvis hacia atrás, dando lugar a una inversión de la curva lumbar convirt iéndose en

cifosis,

En '1953 Keegan analizando la postura sedente concluye con los mismos

resultados que Mengshoel, añadiendo que la presión sobre los discos intervertebrales

lumbares aumenta por la desaparición de su lordosis fisiológica.

En 1962, el ortopeda alemán Hanns Schoberth, demostró mediante rayos X en

posición sedente de trabajo,que la art iculación de la cadera sólo se puede flexionar 600

y no 900 como se demostraba en la f igura que se presenta (Figura 10).A su vez aporta

que, para mantener la postura erguida es necesario extender la columna lumbar unos

300 lo que daña por esfuerzo los músculos posteriores de la espalda que han de estar en

contracción.

1 8
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Figura 10: Modif icación de la columna lumbar en sedestación y bipedestación.

En 1976 A.C. Mandal M,D, estudió el efecto de la flexión de la columna vertebral
durante la postura sedente. Para ello observó los cambios en la flexión de varias
articulaciones (rodillas, el 4o disco lumbar y hombros) en tres diferentes posiciones en
sedestaciÓn. La mujer con la que realizó el estudio utilizaba una silla y una superficie de
trabajo (mesa) de altura fija, pero apoyaba los pies en tres diferentes posiciones que
simulaban las diferentes alturas de trabajo. A su vez,tanto el asiento de la si l la como la
mesa se inclinaban. Al comienzo del experimento, la mujer estaba sentada en la
posiciÓn convencional de ángulo recto entre el tronco y los muslos (Figura 1 1-A)
,después el asiento y la superficie de trabajo fueron inclinados gradualmente hacia
delante y la posición de los pies fue siendo más baja (más cerca del suelo), para simular
el aumento de la altura de la silla y de la mesa. Mandal sacó 50 fotografías de cada una
de estas tres posiciones durante 10 días para anotar los cambios en la flexión de la
columna vertebral, Los resultados fueron significativos. Con la flexión e inclinación
delantera del asiento se reducía el ángulo entre la articulación de la cadera y la columna

1 9
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vertebral, preservándose la lordosis lumbar. Según Mandal, es la posición final (Figura
'l 1-C) con los pies apoyados más cerca del suelo, la postura de descanso donde los
músculos de la espalda están relajados para conseguir una posición equil ibrada en la
sedestaciÓn, y es la posiciÓn más apropiada para mantener largos periodos en postura
sedente.

El esfuerzo de los músculos de la región lumbar en ausencia de respaldo es
menor al flexionar l igeramente el tronco, y mayor al mantenerlo erguido (Figu ra l2). por

ello se crea un conflicto de intereses entre los discos intervertebrales y los músculos de
esta zon4 para los discos es preferible estar erguido, como se comentará
posteriormente, mientras que para los músculos es preferible una ligera ¡exión del
tronco hacia delante. La solución para este problema viene dada por el uso de un
respaldo adecuado.

Figura 11:  Estudio de Mandal .

20
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Figura 12: Actividad muscular de la zona lumbar en postura f lexionada y postura erguida.

Esta postura flexionada o cifótica, si se prolonga, repercute desfavorablemente en
el individuo (Figura '13):

- Sobrecarga los ligamentos posteriores de la espalda debido al estiramiento
de los mismos, lo que origina dolores de espalda (García y col).

- Aumenta la presión en la parte anterior del disco intervertebral con lo que el
núcleo pulposo se desplaza hacia atrás produciéndose un pinzamiento del
disco en su parte anterior. Cuando el sujeto está sentado con una flexión
ventral de 20o, la presiÓn discal aumenta hasta casi el doble de su valor.
Dicha presiÓn, si se prolonga en el t iempo dif iculta la nutrición de los discos
intervertebrales (Figura 1 4).

- Dificulta la función respiratoria y digestiva al comprimir las cavidades
torácica y abdominal.

- Provoca dolor en la región lumbar (Kapandji),

21
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Figura 13: Postura sedente f lexionada o cifót ica.

"CIFOSIS ' '

Figura 14: Vértebras en cifosis.
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B.- Postura sedente erguida o lordótica

Expertos de todo el mundo han reflejado que la postura sedente apropiada es
aquella que mantiene un ánqulo recto o posición erecta (Figura 15).

Esta postura erguida puede parecer muy aparente, pero es imposible de
mantener durante mucho tiempo, según Mandal no más de 1 ó 2 minutos y normalmente
da lugar a desconfort y fatiga.

Cuando es necesario inclinarse para escribir sobre la mesa, el individuo tiene que
flexionar otros 40-500 su columna lumbar, lo que repercute en el cuarto y quinto disco
lumbar.

LORDOSIS

Figura 15: Postura sedente erguida.

23
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Para mantener esta postura erguida es necesario contraer determinados

músculos. Por lo tanto, uno de los objet ivos del diseño ergonómico de una si l la será

favorecer un cierto grado de lordosis lumbar sin necesidad de esfuezo muscular; ello se

consigue por ejemplo mediante un apoyo lumbar adecuado, o con un asiento no muy

bajo ni profundo como posteriormente se comentará.

Al contrario que en la postura flexionada, cuanto más erguida sea la postura, más

beneficiosa será para los discos intervertebrales (Figura 16). Por otra parte, los cambios

de postura favorecen la nutrición de los discos.

Figura 16: Presión intradiscal en dist intas posturas.
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LA POSTURA SEDENTE CORRECTA

Una vez descritas las diferentes posturas sedentes, este apartado pretende
describir diversas ideas en cuanto a la posición sedente correcta.

Durante toda nuestra vida hemos escuchado cómo debemos sentarnos, "no

dobles tanto la espalda", "ponte recto" han sido algunas de las indicaciones que nos
daban nuestras madres y profesores. Actualmente y como ya se ha descrito se conocen
las ventajas e inconvenientes de las distintas posturas en sedestación.

En definitiva, se puede decir que no existe una postura sedente correcta en la
que podamos permanecer largos periodos de tiempo, aunque en el siglo XIX fue
promulgada por primera vezla llamada "correcta posición sentada".

Existen tres influencias fundamentales sobre el tema de la posición sedente. En
1884, un ortopeda alemán llamado F. Staffel extendió el concepto de una sedestación
erguida; para ello Staffel disminuyó la altura de las mesas y las sillas, suprimió la
inclinaciÓn de la superficie de trabajo y añadió un apoyo lumbar (Figura 17) (Eric Viel).
Su objetivo era obligar al cuerpo del alumno a situarse a g0o para cada articulación. Hoy
en día sabemos que esto es negativo e imposible para la columna vertebral. El segundo
autor citado como referencia es Strasser quien, en 1913, estableció las medidas
precisas para la realizaciÓn de una silla, introduciendo la báscula posterior del asiento y
una notable incurvaciÓn del respaldo, Todo ello resulta favorable a la comodidad aunque
no pueda ser uti l izada para trabajar (Figura 1B), ya que el cuerpo bascula
posteriormente debido al asiento inclinado hacia atrás,y la espalda queda sostenida por
un respaldo casi moldeado al cuerpo, hay que hacer un esfuerzo para inclinarse hacia
delante, y esto sitúa a la espalda en una posición poco beneficiosa.

Posteriormente, Akerblom en 1948 desarrolló las normas aplicables a las sil las
para mecanÓgrafas. RecuperÓ los conceptos desarrollados por Strasser del asiento
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incl inado hacia atrás y el asiento incurvado consiguiendo una posición que sólo es
favorable para las personas que para escribir no necesitan mirar al teclado, porque

conocen la disposición de las teclas.

Es el diseñador noruego Peter Opsvik quien afirma que "no hay mejor postura
que la siguiente", es decir, permitir al cuerpo moverse y cambiar de postura tantas veces
como lo necesite. En definitiva que no hay una única postura correcta en la que una
persona pueda permanecer largos periodos de tiempo sentado. Nuestro cuerpg es un
organismo dinámico y como tal necesita cambiar de postura a lo largo del día,y cada
tarea precisa de posturas diferentes.

ffi- : &

-\ 
-¿ .rf

Figura 17: Conjunto si l la-mesa diseñado por
Staffel.
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Teniendo en cuenta la idea de Opsvik, es necesario definir una postura lo más

correcta posible en la cual el niño debe estar sentado en la escuela. Así según

Cuadrado Cervera y col.  1993, un niño bien sentado es aquel que:

- No le cuelgan los pies.

- Está derecho.

- Los "riñones" apoyan en el respaldo de la silla"

- No está echado encima de la si l la,

- Tiene los dos brazos sobre la mesa.

- La luz le l lega por el lado contrario al que escribe, así no se tapa la luz con

la mano.

Posición de mínimo esfuerzo

La posición de mínimo esfuerzo es una posición de reposo que,aunque sea difíci l

que podamos aplicarla en los colegios, so ha creído conveniente explicar en este

apartado como otro tipo de postura sedente.

La posición denominada "geometría mínimo esfuerzo" fue descrita por Thorton a

partir de experiencias de descarga (Figura 19). En 1986, fue retomada por Verriest para

el estudio de la postura sedente en relación con la concepción de los asientos de los

automóviles.

En esta postura se produce una relajación muscular y capsular para todas las

articulaciones, incluidas las intervertebrales e interapofisiarias de la columna vertebral,

las cuales están sometidas a la mínima compresión posible, ya que conocemos los
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grados goniométricos que lo consiguen. Se trata por tanto de una puesta en carga

mínima, tanto en tracción para los elementos posteriores como de compresión para los

anteriores.

Destaca, por ejemplo, el ángulo muslo-tronco de 12Bo que es la act i tud de mínimo

esfuerzo para la columna en la cual es mínima la compresión sobre el disco y la tracción

ligamentaria.

1220

35"

Figura 19: Posición de mínimo esfuezo.
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LA SEDESTACIÓN EN EL NIÑO Y SU ADAPTACIÓITI

Como ya se ha mencionado anteriormente, los niños pasan largos periodos en

sedestación, tanto en el colegio como en su domicil io (al hacer deberes, dibujar..,).

Como consecuencia de ello, son obligatorias algunas medidas simples para evitar la

aparición del aplastamiento vertebral, y así aumentar su comodidad a la hora de

sentarse.

Un ejemplo de las adaptaciones realizadas por los niños consiste en bascular

sobre las patas delanteras de la silla cuando el niño percibe en su espalda la inversión

de las curvas fisiológicas. Con esto, el niño alivia la presión sobre su espalda al

recuperar una lordosis lumbar normal y permitir que los músculos anteriores y

posteriores del tronco estén relajados (Figura 20). Esta adaptación, para conseguir una

postura más cómoda en sedestación, es recriminada por los padres al parecerles

peligrosa (ruptura de patas, deslizamiento,..). Por lo tanto será úti l  hacer que los padres

del niño perciban este hecho como algo beneficioso para su columna.

Para su mayor comodidad en casa, el niño puede colocarse una toalla bajo las

tuberosidades isquiáticas, preferentemente del género "nido de abeja" ya que retiene

mucho aire y puede enrollarse sin fuerza. Además de un amortiguador blando sobre el

que sentarse, se consigue una elevación de la pelvis que proporciona una lordosis

lumbar aceptable para el niño y sin hacer esfuerzo (Figura 21).
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Figura 20: Basculación sobre patas delanteras Figura 21: Apoyo bajo las tuberosidades isquiát icas.

SEDESTACION FRENTE AL ORDENADOR

A medida que avanza la enseñ anza existe un incremento del uso del ordenador

para hacer tareas tanto en la escuela como en casa. Actualmente, se sabe que la mala

postura ante el teclado y la pantalla puede dar como resultado muñecas doloridas, vista

cansada, tensión en el cuello y hasta dolor de espalda. Además de todo esto, indican los

ergonomistas que, un par de horas de juegos computacionales pueden agravar el

problema. Por lo tanto, la mesa del ordenador puede ser un peligro ergonómico si no se

ajusta para dar una buena postura y una correcta posición de las muñecas. Según la

ergónoma Janice Trope, no se debe colocar el ordenador familiar en una mesa vieja con

una silla de cocina porque este mobiliario no proporciona el correcto apoyo lumbar que

los niños necesitan. También afirma que deberían existir unos parámetros ajustables en

el mobiliario utilizado', la altura del asiento, de la mesa, la posición del teclado y la altura

del monitor.
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A continuación, se exponen algunas sugerencias que ayudan a lograr un entorno

familiar ergonómicamente satisfactorio:

- Si//a. Si es util izada por más de un miembro de la familia debe ser ajustada

en altura, o0 el ángulo asiento-respaldo y los reposabrazos. En el caso de

que los pies no l leguen al suelo debe colocarse un banquil lo.

- Respaido, Si el respaldo es inadecuado se puede suplir con una apoyo

lumbar ajustable.

- Posición de las piernas. Deben estar colocadas confortablemente y los pies

deben apoyarse en el suelo o en un reposapies para que las personas más

bajas puedan conseguir una flexión rodillas de 90-1000 que es la posición

correcta para estas articu laciones (Fig u ra 22) .

- Posición de /os codos al escribir. La posición más aconsejable es una

flexión de codos de 900. Rara vez se consigue esta amplitud articular con

u nos reposabrazos.

- Abducción de /os brazos. Francisco Farrer Velázquez y sus colaboradores

de la Fundación Mapfre recomiendan una abducción entre 15 y 20 Yo a la

hora de escribir en el teclado (Figura23),

- Flexión anterior de los brazos, Se recomienda una flexión anterior menor de

25o (Francisco Farrer y col.).

- Ánguto de /as muñecas. Las muñecas deben estar en una posición neutra

tanto para escribir en el teclado como al usar el ratón. Así, los nudillos, la

muñeca y la parte posterior del antebrazo (más distal) formen una línea recta.

Un apoyo para las muñecas permite elevarlas unos centímetros y tener

acceso a las teclas sin necesidad de una extensión molesta.
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Figura 22: Posición de las piernas frente al ordenador.

Figura 23: Abducción de hombros recomendada frente al ordenador.
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- Postctón del monitor. Vicki Napper, quien imparte clases de tecnolog ía

educacional en la Universidad Weber State en UTA, ha estudiado cómo usan

los niños el ordenador, Según Napper, los niños se acercan mucho a la

pantalla del ordenador, porque quieren tocar su interior, pero como no

pueden, se ponen demasiado cerca rompiendo así la regla ergonómica

número uno.

El niño debe estar sentado a una distancia del ordenador de más o menos la

longitud de su brazo, al menos 43 cm y como máximo 72 cm, El monitor debe

quedar a la altura de los ojos del usuario, por lo que si es utilizado por más

de un miembro de la familia su altura tiene que ajustarse. Es importante

disminuir el brillo y los reflejos sobre la pantalla del ordenador, Durante el

trabajo con el ordenador es aconsejable varios ajustes del monitor en funciÓn

de la luz del día que va cambiando.

- Teclado, Según Neal Taisllitz, abogado de Chicago y ejecutivo de la

Asociación Nacional para lesiones por Esfuerzo Repetitivo, el tamaño de las

teclas no está adaptado para los niños. Se recomienda que el teclado esté de

64 a 69 cm del suelo y poder ajustarse en altura en función de la altura del

usuario"

- Soporf e de documenfos, Resulta muy útil la utilización del atril para mejorar

la postura que permite tener más cerca de los ojos, y con un ángulo mucho

más cómodo, los documentos sobre los que se trabaja. Gracias al mismo se

facilita una mejor postura de la cabeza, cuello y tronco,

a -
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MOBILIARIO ESCOLAR

Una vez analizadas las diferentes posturas sedentes se pretende resaltar la

importancia del estudio del mobiliario escolar.

En los últimos años hemos tenido oportunidad de apreciar el desarrollo de la

ergonomía en el ámbito del mobil iar io laboral.  Todas las recomendaciones de la si l la de

trabajo podrían ser aplicadas a la sil la en el colegio, aunque en la mayoría de los casos

no se tiene en cuenta"

Si es importante para los adultos estar sentados de manera correcta a la hora de

desarrollar su trabajo, o en su ámbito doméstico, entonces debe ser fundamental que los

niños estén sentados correctamente cuando se encuentren en la escuela,

Se justifica la importancia del correcto mobiliario escolar por dos razones claras:

a) A corto plazo', el incremento de comodidad y bienestar obtenido por un

correcto diseñ0, redunda en un mayor rendimiento de las tareas

desarrolladas en el ámbito escolar. Así lo confirma el estudio realizado por

Parcells C y col del College of Nursing, Michigan State University, el cual

compara los datos antropométricos de 74 niños entre 10 y 14 años con las

dimensiones del mobil iario escolar. Basado en dicho estudio, los niños que

estén entre 6o y Bo curso han de realizar adaptaciones posturales debido al

mobiliario utilizado, lo cual dificulta su aprendizaje.

b) A largo plazo resulta de gran importancia proporcionar confort y facilitar

una postura fisiológica a los sujetos en crecimiento, para evitar el desarrollo

posterior de vicios posturales así como posibles patologías como lumbalgias

(Eric Viel).

34



Marco Teórico

Desde esta doble perspectiva se enfocan las recomendaciones que a

continuación se exponen, las cuales se centran en aspectos referentes al mobiliario de

centros docentes, y pueden ser aplicables al diseño de otros muebles de uso infantil en

el ámbito doméstico.

El diseño del mobiliario escolar debe tener en cuenta las dimensiones de los

usuarios a los que va dirigido, niños y adolescentes. La aplicación de estos criterios

antropométricos presenta dificultad al tratarse de una población con gran variedad de

dimensiones según las edades e incluso dentro del mismo grupo de edad. En efecto,

desde los 3 años a los 13 años, un niño crece a razón de unos 6 cm/año por término

medio, Dentro de este crecimiento se debe tener en cuenta que los niños comienzan a

crecer por los miembros inferiores, y es al comienzo de la pubertad donde se produce un

aumento de la longitud del tronco (Eric Viel) (Figura24).

Figura 24: Secuencia de crecimiento.
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En la figura 25 se muestra la desviación típica de la talla de niños de distintas

edades, la cual presenta un máximo acusado entre los 13-14 años para los niños y entre

11 y 12 años para las niñas. Es decir, también se encuentran diferencias entre los niños

y las niñas.

Estas diferencias antropométricas referentes al sexo fueron estudiados por Jeong

y Park del Departamento de Ingeniería Industrial del KAIST (Korea Advanced lnstitute of

Science and Technology). Para dicho estudio tomaron medidas antropométricas de 1248

niños entre 6 y 17 años. Como resultado obtuvieron que los niños de 126 cm de estatura

requerían una mesa y sillas más altas que las de las niñas de la misma altura. Por otra

parte, niñas de 120 cm de estatura requerían una mayor profundidad y anchura de la

silla en comparación a las de los niños de la misma estatura.

Figura 25: Dispersión de las tal las en relación con el sexo.

VARONES

HEMBRAS

EDAD (años)
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En este aspecto también destaca el estudio real izado por Parcel ls C y col.que

nos anuncia que las niñas t ienen menor probabil idad que los niños de encontrar si l las a

su medida.

Estos hechos obl igan a considerar una amplia gama de tamaños para el

mobiliario escolar. Además, a la hora del diseño del mobiliario, es necesario tener en

cuenta la tarea para la que va a ser util izado. Al estudiar las diferentes actividades

desarrolladas en la escuela, se observa que los alumnos consumen aproximadamente

entre el 40 y 50 Yo del tiempo que están en clase en atender a las explicaciones del

profesor, el 30% a escribir y el resto en otras actividades sin clasificar (García y col).

Estas actividades determinan que los objetivos a cubrir por el conjunto sil la-mesa

sean:

- Facilitar la adopción de una postura cómoda mientras se presta atención

profesor. Para ello, la postura más deseable, descrita anteriormente, es

postura media con columna erguida.

- Minimizar la flexión del tronco y del cuello en las tareas de escritura y

lectura. Para ello se podría recomendar el uso de un atril colocado sobre la

mesa ya que permite aproximar el papel al ojo del alumno, en lugar de fozar

al niño a inclinarse hacia delante para leer. Un objeto tan simple que lo puede

fabricar un carpintero, y que se sitúa sobre la mesa para hacer los deberes o

los ejercicios en casa, puede evitar molestias en el cuello y espalda (Eric

Viel) ,

al

la
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RECOMENDACIONES DEL DISEÑO ERGONÓUICO

Previamente a exponer las recomendaciones sobre el mobiliario escolar, se cree

conveniente reflejar las diferentes Normas que rigen el mismo, Una Norma es un

documento técnico de aplicación repetida o continua, que establece las condiciones y

características a cumplir por un producto para su aceptación en el mercado. En el caso

de la ergonomía apl icada al mobil iar io, las Normas proponen unos l ímites de tolerancia

para los diseños (García y col).

En principio, una Norma no es de obligado cumplimiento, ahora bien, puede serlo

cuando parta de una directiva o de un reglamento, ya sea nacional o comunitario.

Las Normas sobre el mobiliario son redactadas por organizaciones encargadas

de ello, como:

- lS0: Normativa elaborada por la Internacional Organitation for

Standarization, de ámbito internacional.

- CEN. Normativa para los países de la Comunidad Económica Europea.

- AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación.

- Organismos nacionales en otros países (homólogos de AENOR en el

extranjero).

Entre los textos normativos, la norma lS0 es la de ámbito más universal,

comprendiendo a 89 estados, incluidos todos los industrializados.

Existen además organizaciones nacionales de elaboración de Normativas, las

cuales suelen estar homologadas con las recomendaciones ISO correspondientes y,
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además, añaden desarrollos propios en ámbitos normativos particulares, según el

interés o especialidad del país.

En España se dispone de la Norma UNE (Norma Española), elaborada por

AENOR, la cual t iene un Subcomité de Ergonomía (AEN/CTN 81/SCS), que hasta el

momento no ha producido ninguna norma específica para el diseño del mobiliario. Para

completar los datos extraídos de la lS0 y considerando el vacío en la UNE, puede

recurrirse a los textos redactados por entidades extranjeras, todas ellas pertenecientes a

países desarrollados y participantes de la ISO:

ORGANIZAC¡ON NORMAS

BSI (British Standard Institution) Norma BS

AFN0R (Association Frangaise de Normalisation)Norma NF

SIS (Standardiserings-Kommissionen I Sveringe) Norma SlS,  SS

DIN (Deutsches Institut fU Normung) Norma DIN

ANSI (American Nacional Standards Inst i tut ion) Norma ANSI

En cuanto a las normas relativas al mobiliario, suelen referir a tres aspectos

fundamentales: dimensiones y formas, materiales (resistencia, inflamabil idad...) y

ensayos (de estabil idad, resistencia...).

Ante el deseo de saber la medida ideal, el diseñador se encuentra a menudo una

recomendación formulada como intervalo de tolerancia, por ejemplo: altura del asiento

recomendada entre 37 y 44 cm, Este margen puede resultar ambiguo, pero ciertamente

la Norma debe contemplar la variedad de situaciones y usuarios, aún dentro de la misma

clase de sillas o mesas. Por otra parte, no existen criterios para generar valores exactos

en un área como la ergonomía. Además, las Normas son orientaciones generales, en
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ocasiones conservadoras y bastante condicionadas por criterios antropométricos. No

obstante, ante la falta de otra información la Norma proporciona un margen de tolerancia

razonable.

Las recomendaciones sugeridas a continuación están basadas en las Normas

B5-5873 e IS0-5970, en las dimensiones antropométricas y en las experiencias

aportadas por del lnstituto de Biomecánica de Valencia (lBV) a partir de distintos

ensayos de mobiliario escolar.

Como una recomendación general, cabe señalar que debe existir una amplia

gama de tamaños para niños de distintas edades o, incluso, dentro del mismo grupo de

edad.

MATERIALES DEL MOBILIARIO

Durante los años 60-70 se investigan, por primera vez, materiales aplicados al

mobiliario, como el poliuretano, el poliéster o la fibra de vidrio, lo que confiere a los

proyectos de esos efervescentes años un carácter tan revolucionario como provocador y

poético.

Indiferentemente del material uti l izado,0s necesario asegurar la durabil idad y

resistencia del mobiliario ya que es el paso del tiempo junto con el uso del mobiliario, los

principales factores que influyen en la aparición de deterioros en los muebles. Si bien el

IBV afirma que el efecto de estos factores puede ser minimizado escogiendo

adecuadamente los materiales y las formas constructivas.

Por ello se recomiendan materiales resistentes para evitar la posibilidad de

astillamiento o existencia de puntas o zonas cortantes, haciendo hincapié en la amenaza

que supone el mobiliario escolar en caso de deterioro. La estabilidad deberá estar
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asegurada, incluso cuando el niño apoya todo su

ligereza será otra característica importante ya que

(García y col).

peso en un

facilitará el

extremo del asiento, La

transporte del mobiliario

DIMENSIONES DEL MOBILIARIO

SILLAS

Las dimensiones que determinan una si l la escolar se presentan en la Figura26,

(A) A/fu ra delasienfo. La altura del asiento refiere a la altura del punto más

alto en la parte delantera del mismo. En el caso de asientos deformables

(tapizados o de plástico), la medición debe realizarse con un simulador de carga.

(C) Profundidad del asiento. Es la distancia entre el borde delantero del

asiento y la proyección sobre el mismo del punto más prominente del respaldo.

(D) Anchura del asiento. La anchura del asiento debe medirse en la parte

posterior del mismo, a unos 15 cm del respaldo, ya que es esta la zona que se

corresponde con la zona de máximo apoyo corporal sobre el asiento.

(E) A/fura del apoyo lumbar. Es la distancia entre el punto más prominente

del respaldo y su proyecciÓn sobre el asiento.

(F) Anchura del respatdo. Es la distancia horizontal entre los extremos del

respaldo, en su zona de apoyo lumbar.

(G1) Altura det borde inferior del respaldo. Es la distancia vertical entre el

punto más bajo del centro del respaldo y su proyecciÓn sobre el asiento.
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(G2) Altura del borde superior del respaldo. Distancia vertical entre el

punto medio del borde superior del respaldo y el asiento.

(r1 ) Radto del borde superíor delantero del asiento, Es el radio de

curvatura del borde delantero del asiento, medido en la parte central del mismo.

(r2) Radio de curvatura del perfil horizontal del respaldo. Se mide en la

parte central del respaldo.

Figura 26: Dimensiones de la si l la.
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(u) lnclinación del asienfo. Es el ángulo que forma la línea media del

asiento con la horizontal. Debe medirse sobre la parte media-delantera del

asiento, a partir del punto de máximo apoyo del peso corporal (punto B). Es

conveniente ut i l izar instrumentación adecuada ( incl inómetros) y un simulador de

carga si la si l la no es absolutamente rígida. Se consideran posit ivas las

incl inaciones hacia atrás y negativas la incl inaciones hacia delante.

@ Angulo asiento-respaldo. Es el ángulo formado por la línea media del

asiento con la línea media del respaldo, por encima de su punto más prominente.

(o) Esp acio libre bajo la silla. El espacio libre se caracteriza por el ángulo

formado por la horizontal por una línea JJ', que parte del punto J, situado a 6 cm

del borde delantero del asiento, y que es tangente al elemento más prominente

(J'), que puede interferir con las piernas, situado debajo del asiento (Figura27),

6 c m

Figura 27: Angulo l ibre bajo el asiento.
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MESAS

Las dimensiones signif icat ivas de las mesas son las siguientes (Figura 28):

(N) A/fu ra de la mesa. La altura de la mesa se mide desde un punto del

tablero hasta el suelo. Si el tablero es inclinado, se toma la medida en el punto

más cercano a la si l la,

(P) Altura asiento-mesa, Es la altura medida desde el punto delantero de

la mesa al punto de máximo apoyo sobre el asiento, o punto más bajo situado en

la parte trasera de la superficie de apoyo"

(O) Anchura mínima del plano de la /nesa. Especifica el ancho de las

mesas de uso individual.

(R) Profundidad mínima del plano de la mesa,

(O) V (R) corresponden a las dimensiones útiles de la superficie de trabajo.

@) lnclinación de la mesa, Es el ángulo que forma la superficie de trabajo

con la horizontal.

(S1) Altura libre para /os mus/os,

inferior del tablero, considerando los

refuerzos, etc), pero no la bandeja.

(S2) Altura libre para /as rodil/as,

ubicada bajo la mesa.

(53) Altura libre para /as piernas.

tablero vertical que tapa la mesa por la

Es la altura desde el suelo hasta la parte

elementos que sobresalgan (traviesas,

Es la altura desde el suelo a la bandeja

En muchas mesas y pupitres existe un

parte opuesta a la del asiento. La altura
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l ibre para las piernas se refiere a la altura que deja libre dicho tablero desde el

suelo.

(U1) Profundtdad libre para las rodil/as. Es la distancia horizontal medida

entre el borde de la mesa y el de la bandeja.

(U2) Profundidad libre para las piernas, Es la distancia horizontal entre

borde de la mesa y el primer obstáculo con el que puede chocar las piernas

adela ntarse.

(T) Anchura libre bajo la mesa, Es la anchura del espacio libre que queda

bajo la mesa. Debe medirse entre los obstáculos laterales que puedan restringir

el movimiento lateral de las piernas (patas, traviesas, etc). En el caso de mesas

de varias plazas, se entiende que se refiere al espacio libre por usuario.

Figura 28: Dimensiones de la mesa.

el

al
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(W) Sep aractón respaldo-mesa.

la mesa y la vertical que pasa por el

dimensión tiene importancia en el caso

Es la distancia horizontal entre el borde de

punto más prominente del respaldo. Esta

de los pupitres.

RECOMENDACIONES DIMENSIONALES

En la norma ISO-5970 se contemplan siete tamaños que cubren correctamente a

la población española desde los 3 a los 1B años.

A continuación expondremos las tablas para sillas y mesas en 7 tamaños

diferentes que corresponden a las tallas de los niños agrupados en intervalos de 15 cm

(Tablas I y 2).

DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA SILLAS ESCOLARES

I I ) F . N T I F I C A I ) O R D E  
I  z  3  I  5  6  7

M O I } t L I A R I O

E S T A T L i R A  t ) n  R F I F E R E N C I I A  9 0  1 0 5  1 2 0  1 3 5  1 5 0  l ó 5  1 8 0

( A )  , { [ t u r a  d e i  p l a n o  d e l  a s i c l t t o .
(rolernr¡ciu :f I r 'ntl

( C )  P i t r l u n d i d a d  e  f e c t i r , r  d c l  . t \ t e t t t ( )
(loleruncid + I un)

r D )  { n c t l u i a  n l r r i n r a  r i e i  a s i c t i l o .

( E )  A I t u r a  C e l  p r r n t o  m i i s  p r o t t t i n e t t t e

i l e i  r c s p a l c t t r
( F )  . \ n c h u r ; . 1  m i n t n s  l ¡  ¡ g ' . p l t l J e . .
( G r )  ¡ \ l t u n t  t n i n i t l t ¿ r  d c l  b o r d c  i r l l ' e r t o r

r i e  I  r c ' p a l d o .
( G l l  . , \ l t u r a  n r i t l i n l a  d c i  b o r d c  5 L r p e n ( ) r

¿ ¿ l  ¡ s s ¡ r a l d o
( ( , r )  \ l t u r a  n - : á r t n l a  d c ' l  h t r ¡ ; l ¡  \ . r ; ) c t ' t ( ) r

c le l  r cs ¡ ra ldo
( n )  R a d r i r  i l c - l  f ' r r r . l e  d c l a n i e r t r  C e l
( n )  R a d r o  r n ; r ' . i r n o  d e  i  r c r p a l d o

( a )  [ n c l i n : r c i t ' l n  d c l  a s r c r i t o .

{ ó }  . \ n g u l r r  d e l  ¡ r l a n o  d c l  a s t c : l l t - r

r cs  pa  l t l t i .

2(' .l() -11

2 6  2 9  l l
1 5  l ?  1 9

1 6  t 7  1 9
l S  ) S  " r i

] t  1 l  1 5

2 t  l 5  l 8

25 28 _-j I
3 - 5  i - 5  . . 1 - 5
,10 .l() l0

01 )_J "  ( ) " - "1 "  0 , ' - 4

lDc  95o  a  105 ' '  cn

22 .18

_10

r l )

2 E

l 6

-'1 I

l l
l __ (

_10
/ 1 , )  f  a

e l  r e s t o  d e

{ ' )  1 A
t -  ? t t

18 40
1 ¡  a a
l+  -11 ' t

: l  l l
1 A  t  ¡

l U  ) -

l , \
t a

- i - 1  J o

3ó  40
l 5  L i
I0  l i )

( ) ,  4 .  '  ( ) . - J  "

I o s  t a r r r a ñ o s )

Tabla 1: Dimensiones recomendadas para si l las escolares.
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DIMENSIONES RECOMENDADAS

I D L , \ T I F I C ¡ \ D O R  D E
} f  O B I L I A R I ( }

ESTATLIRA DE, TIE,FERENCIA 90 105

j

PARA MESAS

3 1

r20 135

5 6 1

r 5 0  1 6 5  1 8 0

(N) ,A.l tura cle la mesa (toleranc' ia - |  cm). '10

(P)  ,A, l tura  de la  rnesa respecto de ia  s i l la .  l8

(S l )  A l t u ra  n r í n ima  de i  cspac io  p i t r a  I as

p iernas ( rnus los)

(S: )  A l tura  ln ín inr¿ i  de l  cspacro para las

p ie rnas  ( rod i t l as )
(S¡)  A l tura  mín i rn i i  para las  p iernas

(R) Profundidad minirna del plano de la mesa

(Q)  , { nc } ru ra  m í r l i r na  de l  p l ano  de  l a  mesa . *
(T) Anchura mínima debajo de

la mesa.
(U r )  P ro fund i c l ad  m in ima  de i  espac io  pa ra

la .s  p ier t tas  ( rod i l las) .

(Ur)  Profundrdad rn in ima de)  espac io  para

16
7A

.10
0 n -  1 0 "

5 2  5 s
22 21

6,1 70
26 28

/ o

30

plano c le  ia  mesa.

5 3  5 9  6 5

40 45 50
3 0  3 5  l 5
50 s0  50
i0  70  70

41 47  50

35 .10 10

40 45  45
0 0 - 1 0 u  0 " - 1 0 0  0 0 - l 0 u

35 ,11

3 5  3 5
2 5  2 5
.t5 _i0
60 60

45 4 i

30  30

4 1
+ t

40
J t ,

50
1 0

,1 1

l 0

l a s  p i e rnas .
I n c l i n a c i ó n

40
-  1 0 n  0 0

Tabla 2: Dimensiones recomendadas para mesas escolares.

PROBLEMAS PRODUCIDOS POR IAS INCORRECTAS DIMENSIONES DEL MOBILIARIO

A continuación se analizan las consecuencias y adaptaciones llevadas a cabo por

los niños debido a las incorrectas dimensiones del mobiliario escolar.

SILLAS

Altura del asiento

1.-Baja. Si la altura del asiento es demasiado baja, los muslos ya n0

reposan sobre el mismo, y el apoyo del peso corporal se concentra en una zona

muy restr ingida de las nalgas; además la disminución del ángulo de f lexiÓn en las

rodillas resulta incómodo al igual que la excesiva flexión de caderas. También
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puede aparecer

mismas, y si

entu mecimiento

cambiando así

2e)

dolor en las tuberosidades

la presión es excesiva

y dolor, Para aliviar estos

la distribución de presiones

isquiáticas por la compresión en las

y prolongada puede dar lugar a

síntomas el niño tiende a moverse,

de las superficies de apoyo (Figura

Figura 29: Efecto producido por una si l la baja.

2.- Alta. Si la altura del asiento es demasiado alta, el borde frontal del

mismo presiona debajo de los muslos y en el hueco poplíteo, En el caso de que

los pies del niño no lleguen al suelo, éste tiende a sentarse hacia el borde del

asiento con lo que queda solo suspendido por los isquiones, logrando así una

posición correcta para la columna vertebral (Eric Viel) (Figura 30).

Esta altura excesiva del asiento puede producir sensaciÓn de hormigueo

en los pies por irritación nerviosa e hinchazón o dolor en las piernas por

obstrucción del retorno venoso (García y col).
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-Según Mandal, la altura del asiento debe ser 113 de la altura de la

pers0n a.

Figura 30: Efecto producido por una si l la alta.

Profundidad del asieüg

La profundidad óptima del asiento será aquella que permita usar el

respaldo sin que se note una presión excesiva debajo de las rodillas, aunque los

usuarios más bajos pueden presentar este problema incluso con sillas adaptadas

a la normativa correspondiente.

La excesiva profundidad del asiento inducen al niño a desplomarse sobre

el asiento o el respaldo, e incluso como en el apartado anterior, a sentarse al

borde de la si l la ya que la longitud de sus muslos no se acomodan a la

profundidad del asiento. Por lo tanto, hacerles sentarse "bien al fondo contra el

respaldo" es más difícil todavía porque se les obliga a bascular mucho la pelvis

desencadenando la apariciÓn de una cifosis lumbar.
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Dicha profundidad excesiva impide la util ización del respaldo, mientras que

los asiento demasiado cortos no ofrecen suficiente superficie de apoyo (lBV).

Anch u ra del as iento

La anchura del asiento deber ser adecuada para ofrecer un apoyo

suficiente. En el estudio realizado por el IBV sobre mobiliario universitario se ha

comprobado la conveniencia de l imitar la anchura máxima, ya que un asiento

demasiado ancho no añade comodidad,

Según el IBV son preferibles los asientos algo cortos o bajos que los

excesivamente altos o profundos. En definitiva, es preferible ajustar los asientos a

los usuarios medios que a los bajos o muy altos.

Forma del asiento

El radio delantero del asiento debe ajustarse para que dicho borde sea

redondeado y se eviten presiones molestas en los huecos poplíteos y en los

muslos (García y col). La forma básica del asiento debe ser cuadrangular, y se

recomiendan que las esquinas de los asientos sean redondeadas (Figura 31).

No son buenos los asientos que tengan una forma demasiado acusada,

deben ser más o menos planos o con una leve concavidad en la parte posterior

del mismo. Esta depresión en caso de existir, debe estar situada en la zona de

apoyo de las nalgas, a menos de 10 cm del respaldo.(Figura 32). Este es un

aspecto muy importante, ya que si el punto más bajo del asiento está demasiado

adelantado, entonces el niño tiende a deslizarse sobre el asiento y adopta

posturas desplomadas. Su radio no debe superar ni ser menor de 3 cm (lBV).
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Figura 31: Formas del asiento.

Figura 32: Depresión y radio del asiento,
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A su vez el asiento debe estar l ibre de elementos que sobresalgan, por lo

que hay que evitar remaches, tornil los u otros elementos que puedan originar

relieves en el asiento. Estos elementos provocan sobrepresiones que dan lugar a

sensaciones de incomodidad a corto plazo, lo que puede originar posturas

inadecuadas del niño (García y col),

En el caso de asientos acolchados, la mejor solución son acolchados

firmes que evitan la presión sobre los tejidos alrededor de las tuberosidades

isquiáticas, siendo ergonómicamente inconfortables lo planos duros, como afirma

Dreyfuss, En cambio, los asientos escolares suelen ser duros por razones de

economía, conservación e higiene,

lnclinación del asiento

A partir de los trabajos de Bendix se ha aceptado la idea de que es posible

inclinar el asiento de la si l la.

Al terminar la década de los años ochenta, los asientos que se pueden

inclinar hacia delante han comenzado a tener gran aceptaciÓn entre los

consumidores, y numerosos trabajos han analizado su aportaciÓn a la comodidad

de la persona que trabaja en posiciÓn sedente,

En la búsqueda de una solución para la pérdida de la lordosis lumbar de la

postura sedente erguida, y las consecuencias de mantener esta postura, Peter

Opsvik junto a Hans Mengshoel concluyeron que un asiento inclinado que,

favoreciese un ángulo abierto entre el tronco y los muslos, generaría una postura

sentada sin anular la lordosis lumbar, de manera semejante a la posiciÓn que

adopta la columna cuando estamos de pie, repartiendo homogéneamente la

presión intradiscal superficial en cada disco intervertebral y consiguiendo un

equil ibrio que facil i ta un esfuerzo dinámico de la musculatura.
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En 1967 el diseñador Joe Columb0 realizó un proyecto auspiciado por el

Centro de lnvestigación, diseño e industr ia de l tal ia, sobre aspectos del mobil iar io

ergonómico de gran ut i l idad como altura del respaldo e incl inaciÓn del mismo.

También facil itó la realización del mayor número de movimientos sin levantarse

de la si l la y la posibi l idad de bascular 5o la incl inación del eje antero-posterior del

plano del asiento,

En la Figura 33 se muestran la situación de la columna en funciÓn del t ipo

se asiento ut i l izado.

En la Tabla 3 figuran las recomendaciones sobre las dimensiones para la

altura y profundidad del asiento en función de su inclinación, teniendo en cuenta

la distribución de estaturas de los universitarios estudiados por el lBV, Esto nos

indica la estrecha relación entre estas tres dimensiones de la sil la.

Figura 33: Situación de la columna vertebral en función de la incl inación del asiento.
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INCLINACION
(cr)

ALTURA
(A)

PROFUNDIDAD
(c)

0 45 41-42

2 44 41-42

A-i 44 4A-41

Tabla 3: Relación incl inación-altura.profundidad de la si l la.

Respaldo

El respaldo tiene unas misiones fundamentales en la postura adoptada al

sentarse en la silla, como son: proporcionar estabilidad, contribuir a la

disminución de las cargas mecánicas que soporta la espalda y ayudar a mantener

la curvatura fisiológica de la columna vertebral. La altura del respaldo debe llegar

como mínimo hasta la parte media de la espalda (debajo de los omoplatos) según

aconseja la Universidad politécnica de Valencia.

El respaldo eficaz, según García y col, es aquel que tiene su perfil vertical

plano o ligeramente convexo, su perfil horizontal algo cóncavo o el borde inferior

curvado hacia detrás, El respaldo de las sillas debe cubrir por lo menos la zona

lumbar para dar correcto apoyo a la espalda así como dejar un hueco libre entre

el borde inferior y el asiento para alejar las nalgas.

Según las experiencias del lBV, no es conveniente que los respaldos sean

demasiado altos, anchos, ni curvados, ya que en este caso puede restringir los

movimientos de la espalda o clavarse en las zonas altas de la misma (Figura 34).

En estudios realizados con universitarios, los respaldos demasiado planos y

estrechos fueron mal valorados puesto que no se amoldaban a la espalda. Así, el
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mobiliario escolar suele tener el borde superior del respaldo más bajo que

recomendaciones de la lSO, ya que como se acaba de mencionar pretende

dé soporte lumbar sin interferir en los movimientos habituales de los brazos.

Sin embargo, para que sea efectivo ha de usarse, por lo que un respaldo

mal diseñado resulta incómodo para el niño y le predispone a no uti l izarlo o

hacerlo de forma inadecuada, por ejemplo adquiriendo una postura desplomada.

(Figura 35).

las

que

F! .-Try

Figura 34: Forma adecuada del respaldo.

Figura 35: Postura desplomada.
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Áng ulo asiento-respaldo

Los valores del ángulo asiento-respaldo han sido objeto de polémica

durante muchos años. Las recomendaciones sobre dicho ángulo deben ir l igadas

a la inclinación del asiento, ya que ambos parámetros determinan las

percepciones del usuario acerca de la adecuación del ángulo del asiento y del

respaldo. Dependiendo estrechamente de la actividad que se realiza, se

recomiendan valores límites de este ángulo de manera que sea posible adoptar

correctamente las posturas habituales en la escuela.

Como se ha mencionado anteriormente, al inclinar el asiento hacia

delante, con lo que aumenta el ángulo asiento-respaldo, so permite mantener

mejor la curvatura lumbar. Si bien esto puede ser ventajoso para la postura más

anterior de trabajo sobre la mesa pero parece inconveniente en las posturas de

atención al profesor, que ocupan gran parte del tiempo que pasan en la escuela.

Es por ello que no se considera oportuno recomendar tales diseños alternativos

para escolares de uso general, aunque pueda tener interés en asientos de uso

específico, como el mobiliario de oficina (García y col).

En caso de utilizar estas variables, los defectos a evitar en relación con las

mismas son los siguientes (lBV):

a) El ángulo asiento-respaldo es demasiado cerrado, lo que determina

una excesiva flexión de caderas.

b) El respaldo es muy vertical, lo que origina que se clave el borde

superior del respaldo. Esto determina que el niño no lo uti l ice o que tienda

a desplomarse.

c) El respaldo está demasiado abatido, lo que da lugar a que el borde

inferior se clave en la zona lumbar,
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d) El asiento es demasiado horizontal,  lo que determina que el niño t ienda

a deslizarse hacia la parte delantera del asiento y use el respaldo.

e) El asiento está demasiado inclinado hacia atrás. Este defecto tiene

influencia sobre la flexión lumbar y sobre la percepción de la altura del

asiento: los asientos más inclinados hacia atrás provocan mayor flexiÓn

lumbar y son percibidos como más altos por los usuarios.

Espacio l ibre baio el asiento

Es muy importante que el alumno disponga de espacio l ibre debajo de la

sil la para mover las piernas libremente bajo el asiento y levantarse con

comodidad (Figura 36),

Por ello, es recomendable que quede suficiente altura debajo del asiento

sin estorbos ni obstáculos como traviesas, bandejas, etc. El hecho de poner una

bandeja inferior para colocar la mochila bajo la sil la, hace que el niño no pueda

realizar más de 900 de flexión de rodillas a la hora de levantarse,

Figura 36: Espacio l ibre bajo la si l la.
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MESAS

Altura de la mesa (Figura37)

1,- Alta. Las mesas excesivamente altas provocan una elevaciÓn y

separación de los hombros para que los codos queden a la altura de la mesa así

como una postura asimétrica con elevación de uno de sus hombros al escribir

(Figura 38). Esta situación aumenta la fatiga de los músculos de los hombros y

del cuello, llegando a sobrecargarlos.

2.- Baja. Las mesas bajas obligan al niño a flexionar excesivamente el

tronco, con lo que se pierde la curva lordótica normal y se produce una cifosis

lumbar y del cuello para poder escribir, lo que supone una sobrecarga de los

músculos lumbares y cervicales. En la Figura 39-a se muestra un niño con el

tronco y el cuello muy flexionados al intentar escribir debido a que la mesa es

demasiado baja. Cuando el niño levanta la cabeza para atender al profesor,

aumenta la tensiÓn e la musculatura del cuello (Figura 39-b).

Figura 37: Relación altura mesa y la postura sedente.
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Figura 38: Postura asimétrica por la ut i l izaciÓn de una mesa alta.

Figura 39: Posturas adoptadas por la ut i l ización de una mesa baja.

Según las Medidas de Higiene Postural para la columna vertebral de la

Escuela de la Espalda, la altura adecuada de la mesa será aquella que,una vez

sentados, al borde de la mesa quede a la altura del esternÓn. Según Mandal, la

altura de la mesa debe corresponder a la mitad de la altura en bipedestaciÓn del

usuario.
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lncl inación de la mesa

Las mesas con tablero inclinado son favorables para las tareas de lectura,

ya que disminuyen el grado de flexión del cuello. Debido a esta inclinaciÓn, es

cierto que, algunos profesores se quejan de estas mesas porque los lapiceros se

caen a menudo (verificación de la fuerza de la gravedad). Se recomienda un

ángulo que no pase de los 150 o una mesa plana como soluciÓn más

conservadora (Eric Viel).

Espacio l ibre baio la mesa

El espacio libre bajo la mesa debe ser suficiente para que el niño pueda

acercarse todo lo que quiera a ella sin que sus muslos, rodillas o piernas choquen

con ninguna parte del mueble (bandeja...), de lo contrario no se acercará

suficientemente a la mesa, lo que dará lugar a posturas de tronco bastante

flexionadas (lBV). Además, debe haber la holgura suficiente para mover con

libertad las piernas (Figura 40).

Figura 40: Espacio l ibre bajo la mesa.
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PUPITRES

Es preferible la uti l ización de sil las y mesas por separado, aunque algunos

profesores se quejen de que rayan el suelo y hacen mucho ruido al moverse (Eric

Viel)

La separación entre el respaldo y la mesa, en el caso de los pupitres

determina la posibilidad de utilizar el respaldo de forma eficiente y la facilidad

para entrar o salir del pupitre.

Así, una excesiva separación obliga al niño a sentarse en la parte

delantera del asiento, que dará lugar a la no uti l izaciÓn del respaldo o a la

adopción de posiciones del tronco muy flexionadas, En cambio, una separaciÓn

escasa dificulta la circulación entre la sil la y la mesa, e incluso, la posibtl idad de

levantarse de la misma (Figura 41).

Es muy difíci l diseñar un pupitre con la distancia sil la-mesa adecuada para

todos los miembros de la clase, debido a la gran disparidad de dimensiones

coroorales.

Figura 41: Distancia asiento-mesas en los pupitres.
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LOCALIZACION DE LA PIZARRA DEL PROFESOR

Según el artículo de Cuadrado Cervera,la pizarra debe estar centrada ya que si

dista lateralmente provoca posturas inadecuadas en los niños situados en el lado

opuesto, que siempre están girados y no se apoyan en el respaldo de la si l la.

El Instituto Nacional de Higiene, EpidemiologÍa y MicrobiologÍa de Cuba

recomienda que la pizarra debe ser rectangular, de superficie l isa e impermeable, de

color negro o verde con tono mate, con un área mÍnima de 7 m2 situada en el centro de

la pared frente a los alumnos, a una altura de 0 B0 m del piso y a no menos de '1,80 m

de la primera f i la.

SILLAS ERGONOMICAS

En este apartado se pretende describir los modelos de sil las ergonÓmicas, que

son aquellas que poseen unas dimensiones adaptables al usuario, así como un diseño

que obliga a que la columna vertebral conserve sus curvas fisiológicas, de esta forma los

discos intervertebrales reciben la fuerza de la gravedad de forma uniforme, evitando las

diferentes deformaciones (Ecopostural).

Según el Instituto de ErgonomÍa de Bogotá (Colombia) una sil la ergonÓmica de

buena calidad debe tener:

- Una base con cinco puntos de apoyo con "rodachinas" (ruedas) para una

meior movi l idad,

- Un sistema neumático para un aiuste fácil en la altura,
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- Un asiento bien acolchado con bordes suaves para lograr una buena

c i rcu lec ión  de  las  n ie rnas .v r r v v ¡ u v r v r r  u v  ¡ u v  F

- Un respaldo con apoyo lumbar completamente ajustable.

- Apoyabrazos acolchados de altura graduable para estimular una buena

postura de la parte superior del cuerpo.

-  Un disposit ivo que permita la incl inación del asiento (que la si l la se pueda

mecer un poco hacia atrás y hacia delante), para aliviar la presiÓn en la

espalda y el  cuel lo.

A continuación se describen dos modelos de sil la ergonómicas: "Balance Seating"

y"The Equipose Balance Seat".

1.- "Balance Seaf" o "Balans Kneeling" traducido al castellano como el

asiento dinámico de rodil las fue diseñada por el diseñador noruego Peter 0psvik

en 1972, quien ha revolucionado la idea clásica que se tiene de la sil la y de la

posición sedente, con innovadores conceptos ergonómicos y funcionales

asientos. En colaboración con la firma Stokke ha desarrollado una extensa

colección de asientos de diversa aplicación según un criterio ergonómico de

respeto de la morfología corporal, adaptabil idad, movil idad y sencil lez de uso

( F i g u r a a 2 A y B ) ,

Como se comentó anteriormente, Peter Opsvik junto con Hanns

Mengshoel estudiaron los beneficios de inclinar el asiento hacia delante. Para que

esta postura en ángulo abierto permitiese sentarse frente a una mesa de altura

standard, fue preciso flexionar las piernas y añadir unos apoyos en la parte

anterior de las mismas. Este srstema de asiento inclinado combinado con un

apoyo para las piernas fue registrado como concepto Balans. Cabe destacar que
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la postura que se adopta en esta si l la corresponde con la que adoptamos en la

cama al dormir de costado (decúbito lateral) en la que se logra un punt0 neutro de

tensión art icular.

Figura 42: Concepto Balans.

En el Tabla 4 se presenta un test realizado con mediciones de microvoltaje

con el equipo EHG, Para ello se colocaron unos sensores en la espalda

(musculatura paravertebral dorsal y lumbar) y el cuello (trapecio) de un grupo de

personas sanas y en diferentes posiciones obteniéndose los srguientes

resu ltados:

De pie Si l la Escr i tor io Si l lón relax S i l la  Ba lans

Cuel lo Espalda Cuel lo Espalda Cuello Espalda Cuel lo Espalda

4-6 mv 6-12 mv B-12 mv B-12 mv 0,5 mv 0,5 mv 3 m v 1 5 m v

Tabla 4: Anál is is electromiográf ico en di ferentes posturas'
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Una vez resuelto el aspecto estructural con el concepto Balans quedaba

por resolver el aspecto dinámico de la postura sedente. Para el lo, Peter Opsvik

investigó sobre el desarrol lo de un sistema de cambio de postura en la si l la que

cnrresnondiera a laq s iouientes nremisaS:u v l  l u J v v l l v l v l q  s  r u v  v r Y v ' v

-  Favorecer el  dinamismo muscular.

- Ofrecer un repertorio de posturas acorde con cada actividad.

- Sencil lez de uso para potenciar la decisiÓn corporal del cambio de

postura,

- Adaptabil idad constante al movimiento del cuerpo,

El sistema elegido fue la rueda, Se introdujo a una persona sentada en el

interior de una rueda, de tal forma que los movimientos de su cuerpo dirigían el

cambio de la srl la de posiciones activas ante una mesa, a posiciones de descanso

sobre el respaldo consiguiéndose así, en ausencia de mecanismos manuales de

regulación, los cuales precisarían de una decisión mental, y respetando el

equil ibro estructural conseguido con el concepto Balans'

Esta es la función de las bases curvas de los asientos de Stokke. Permiten

la adaptación constante del asiento a cualquier movimiento del cuerpo,

estabil izándose allí donde lo marque el propio equil ibrio del usuario. La aplicaciÓn

de este sistema de la rueda en los productos diseñados por Peter Opsvik para

Stokke va, por ejemplo, desde la sil la Variable, pasando por el modelo Thatsit,

hasta el descanso del modelo Gravity,

2,- "The EquipoisE Balance Seaf" es similar en el concepto a "Balans

Kneeling chair", sin embargo, todos los problemas de esta últ ima han sido

resueltos en la "EquipoisE Balance".
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Los problemas de la si l la "Balans Kneeling" eran:

- Un parte de la columna vertebral tenía que estar trabajando

constantemente para mantener la lordosis, Si la si l la requiere que los

músculos de la espalda estén constantemente en contracciÓn, esto

fatigará rápidamente a la persona con problemas de espalda, dando lugar

a una postura desplomada la cual incrementa la presión sobre los discos

interverterbales.

- En muchas ocasiones la presión sobre las espinil las era intolerable,

debido a que el paquete adiposo situado bajo el tendÓn rotullano está

repleto de algorreceptores. Por lo tanto, es normal que los individuos

sientan una molestia si se prolonga el apoyo (Documento Sociedad

Stokke)

- Colocarse v salir de la sil la era difíci l,

(cram &rp; Vinitzky, Drup&mp; Francher, Lander et all, Pheasant).

"The EquipoisE" resuelve todos estos problemas manteniendo los

beneficios del asiento inclinado hacia delante:

a) El respaldo lumbar es ajustable en profundidad, altura e inclinaciÓn para

orre sonorl 'e la zona lumbar, AsÍ la columna lumbar está relajada mientras
Y u v  v v t J v r  r \

que la lordosis se mantiene durante todo el t iempo, no sólo por el soporte

lumbar, sino porque la inclinación el asiento permite aumentar el grado de

extensiÓn de las articulaciones de las caderas'

b) El asiento inclrnado hacia delante puede ajustarse permitiendo abrir el

ángulo entre el tronco y los muslos, lo que reduce la presiÓn sobre el
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diafragma y rnejora la respiracion. A su vez, no hay sensaciÓn de presiÓn

sobre las espini l las ni de resbalarse de la si l la, ni de ropa arrugada.

c) El apoyo para las espini l las es ajustable en función de la longitud de los

muslos del usuario. También puede ensancharse e incl inarse para

distr ibuir correctamente la presión sobre la t ibia, La caída verttcal de este

apoyo hace que sea más fáci l  la entrada y salida de la si l la.

d) Permite el movimiento desde una posición posterior a una anterior sin

necesidad de ajustar las palancas. La posiciÓn del respaldo de 1200

respecto al asiento permite que, al recostarnos, la si l la bascule hacia atrás

descargándose el peso de la espalda sobre el respaldo, reduciendo la

presión vert ical de la columna y respetando su morfología. Esta faci l idad

de movimiento permite que el usuario cambie de posición frecuentemente

y, a Su Vez, permite el movimtento de la columna vertebral desde la

lordosis a la f lexión meiorando así la nutriciÓn de los discos

interverterbales.

"The Equipose E Seat" está especialmente recomendada para niños por

todas Ias ventajas que se han descrito,

A continuación se presentan fotos de diferentes sil las ergonómicas basadas

los beneficios comentados pero diseñadas por la empresa Ecopostural (Figura 43):
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s-2105 s-2630

s-2639 s-2606 s-2645

Figura 43: Diferentes modelos de si l las ergonómicas.
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Oblet ivos e Hipotesrs

Los objetivos del trabajo realizado son los siguientes:

- Analizar y valorar el mobil iario escolar (sil las y mesas) usado en la escuela

por niños de diferentes edades y compararlas con las dimensiones

establecidas por las Normas correspondientes,

- Valorar las diferencias antropométricas entre niños de diferentes edades y

SCXOS.

- Observar y describir la postura sedente en estos niños durante el periodo

de atención al profesor.

- Describir la distribución del mobil iario v de los niños en el entorno de clase.

- Relacionar la postura adoptada por los niños y las dimenstones del

mobi l iar io ut i l izado.

- Compararla postura adoptada por los niños que uti l izan o no un mobil iario

recomendado.

- Relacionar la postura adoptada por los niños con la posición que

mantienen en el esoacio de la clase.
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A partir de la concreción de los objetivos se establecen las hipÓtesis de trabajo

que se intentarán corroborar o anular tras la aplicación de la metodología. AsÍ, las

hipotesis de trabajo son las siguientes:

- Existen drferentes tipos de mobil iario escolar en una misma clase,

- El mobil iario escolar uti l izado no respeta la Norma ISO correspondiente,

- Niños de diferentes edades y tallas uti l izan el mismo tipo de mobil iario,

- Las posturas adoptadas en sedestación durante la clase dependen de las

dimensiones del mobil iario, así como de la ubicaciÓn del niño en la clase con

relación a la mesa del profesor y lapizarra.

- La uti lrzación de un mobil iario inadecuado modifica la postura sedente

correcta.
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1.- Población

La población elegida para nuestro estudio son escolares pertenecientes al

Colegio de Educación Infanti l, Primaria y Secundaria "José Herrero" que está situado en

el Paseo Torrente Ballester no 21-25 de nuestra ciudad de Salamanca. En dicho colegio

trabaja como fisioterapeuta un Profesor Asociado del Área de Fisioterapia de la

Universidad de Salamanca, quien nos puso en contacto con los representantes del

centro, los cuales, una vez informados sobre nuestro proyecto, colaboraron para hacerlo

posible.

La poblacion elegida para el estudio son los alumnos de entre B y 12 años,

edades estas que presentan una característica especial, y que según Rosa Contry

Serrano autora del Artículos "Programa de Higiene postural para la educaciÓn sanitaria

escolar" es la siguiente: "Desde un punto de vista biológico, se corresponde con la etapa

básica del desarrollo, en el aspecto psicológico, su capacidad intelectual y psicomotora

se encuentra también en evolución y formaciÓn",

Desde nuestro punto de vista, en estas edades los niños son conscientes de sus

cambios de posición durante la sedestación y son capaces de diferenciar las posiciones

más cómodas durante las clases en el colegio.

13



Material y Método

2.-Material y Método de Medición.

Se recogen las medidas del mobil iario escolar (si l las y mesas) de las clases junto

con su distr ibución en el espacio dentro de la clase (Figuras 44, 45, 46 y 47), la

localización de la pizarray la del profesor durante la explicación,

Figura 44: Clase de 3er curso Figura 45: Clase de 4o curso

Figura 46: Clase de 5o curso Figura 47: Clase de 6o curso

Todas las mediciones se tomaron

recreo o al linalizar la iornada escolar.

cuando la clase estaba vacia, en horario de
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El material uti l izado para las mediciones del mobil iario es el siquiente:

- Cinta métrica.

-  Ran la  do  5 f l  nm
v v  v v  v r r r .

- Goniómetros de brazos paralelos y distintas longitudes,

- Cuerda.

- Rotulador,

Las dimensiones del mobil iario se recogen en tablas que incluirán parámetros

que fueron definidos en el capitulo del Marco Teórico.

SILLAS

Para establecer los modelos de sil las presentes en nuestro colegio de estudio se

recogen, en la Tabla 5, las dimensiones a las quese hacían referencia en las Figuras 26

u 2 7 .

Tabla 5: Tabla oara la recoqida de las dimensiones de las dist intas si l las encontradas en cada una de las clases.

7 5



Material y Método

- (A) Altura del plano del asiento. Distancia entre una regla colocada sobre el

asiento, f i jada con cinta adhesiva, y el suelo (Figura 48). Se mide con la cinta

metnca.

- (C) Profundidad del asiento. Distancia entre el borde anterior y el postertor

del asiento, se mide colocando la cinta métrica en la parte inferior del mismo

(Figura 49)

- (D) Anch ura míntma del asienfo. Distancia entre los laterales del asiento a

'15 cm del borde posteriordel mismo, En algunos casos las si l las presentaban

unas prolongaciones laterales de hierro que corresponden a la uniÓn entre

las patas delanteras y las traseras, dichas prolongaciones no se t ienen en

cuenta en la medición de esta dimensiÓn (Figura 50)'

Figura 48: Al tura del plano del asiento.
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Figura 49: Profundidad del asiento.

Figura 50: Anchura del asiento.



Materjal y Método

- (E) Altura del punto más promtnente del respaldo, Distancia vertical entre el

punto más prominente del respaldo, señalado previamente con un rotulador,

y la parte superior del asiento prolongado a través de una regla. Se mide con

la c inta métr ica (Fiqura 51).

- (G1) Altura mínima del borde tnferior del respaldo, Distancia vertical entre el

borde inferior del respaldo y el asiento prolongado con una regla, Se mide

con la cinta métrica (Figura 52).

- (GZ¡ Altura mínima del borde superior del respaldo, Distancia vertical entre

el borde superior del respaldo y el asiento prolongado con una regla. Se

midie con la cinta métrica (Figura 53),

Figura 51: Al tura del apoyo lumbar.
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Figura 52: Al tura del borde infer ior del  respaldo.

Figura 53: Al tura mínima del borde superior del  respaldo.



It4aterial y li/étodo

' (F) Anchura mín¡ma del respaldo. Distancia entre los bordes laterales del

respaldo en su parte anterior, medida con la cinta métrica (Figura 54).

Figura 54: Anchura mínima del respaldo.

- (5) Angulo asiento-respaldo, Angulo formado entre el asiento y el respaldo,

para medirlo se uti l iza un goniómetro de brazos paralelos y largos colocado

en contacto con la parte anterior del respaldo y la superior del asiento.

(Figura 55),

- (u) tnclinación el asiento, Ángulo formado entre la horizontal y el borde del

asiento, para ello se coloca el fulcro del goniómetro en la parte posterior del

asiento (Figura 56),
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Figura 55: Ángulo asiento-respaldo.

Fiqura 56: Incl inación del asiento.
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MESAS

Para establecer los modelos de mesas presentes en nuestro colegio de estudio

se recogen, en la Tabla 6, las dimensiones a las que se hacía referencia en la Figura 28

y son medidas mediante la cinta métrica y la regla,

Tabla 6: Tabla oara la recoqida de las dimensiones de las dist intas mesas encontradas en cada una de las clases.

- (N) A/fura de la mesa. Distancia entre el borde trasero de la mesa alargado

con una regla y el suelo (Figura 57),

- (Q) Anch ura mínma del plano de la mesa, Distancia los borde laterales de

la mesa (Figura 58).

- (I) Anchura l¡bre bajo la mesa. Distancia entre los dos salientes laterales

bajo el tablero (Figura 59).

- (R) Profundidad mínima del plano de la mesa. Se mide colocando la cinta

métrica entre los bordes laterales de la mesa (Figura 60),
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Figura 57: Al tura de la mesa.

Figura 58: Anchura mínima del plano de la mesa.

Figura 59: Anchura l ibre bajo la mesa.
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Fioura 60: Profundidad mÍnima de la mesa,

- (O) lnclinactón de la mesa. Las mesas medidas no tienen la posibilidad de

incl inar el  plano de la mesa, por lo que el  ángulo en todas el las es 0,

- (S1) Altura libre para /os mus/os. Distancia entre la parte inferior del tablero

de la mesa y el  suelo (Figura 61),

Figura 61: Al tura l ibre para los muslos.
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- (S2) Altura libre para las rodillas. Distancia entre la parte inferior de la

bandeja y el suelo (Figura 62)

Figura 62: Al tura l ibre para las rodi l las.

- (S3) Altura lrbre para las piernas. En las mesas medidas esta dimensión es

igual a la anterior debido a que carecían de la bandeja en la parte anterior

oue define esta medida,

- (U1) Profundidad libre para las rodillas, Distancia entre la borde posterior

del tablero hasta la bandeja,

- (U2) Profundidad libre para las piernas, Distancia desde el saliente anterior

hasta el borde posterior del tablero (Figura 63),

- (T) Anchura l ibre bajo la mesa, Distancia entre las patas de la mesa ala

al tura de Ia bandeja (Figura 64).
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Figura 63: Profundidad l ibre para las piernas.

Figura 64: Anchura l ibre bajo la mesa.

- (P) Altura as¡ento-mesa. Distancia vertical entre la altura del tablero,

alargado mediante la regla, y la zona de máximo apoyo, situada a 15 cm del

borde oosterior del asiento, Esta dimensión se anota en cada una de las

diferentes combinaciones entre los distintos modelos de sil las y mesas

(Figura 65).
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Figura 65: Al tura asiento-mesa,

NINOS

A los niños se les toman las siquientes mediciones:

a) Talla. Para el lo se construye un altímetro calibrado entre '130 cm y 205 cm,

Dicho altímetro se f i ja a la pared mediante cinta aislante a una altura de 130

cm del suelo. Se mide la tal la a cada niño pidiéndole que se coloque de

espaldas al altimetro y con la mirada al frente. Se coloca el ángulo recto de

un cartabón en contacto con el altímetro y la cabeza del niñ0. Es importante

destacar que todos los niños se miden con su calzado ya que el grosor de la

suela de sus zapatos incrementa la longitud de sus piernas a la hora de
qan ta rso  nn r  l rvv, yv, ,J que no se cree conveniente pedir que se descalcen,

b) Medida A y B Tras la medición de la talla se pasa a medir

mediciones en sedestación que, según Eric Viel, son úti les

elaboración de un puesto de trabajo escolar. Dichas medias

siguientes (Figura 66):

las dos

para la

son las
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- Medida A: Distancia del suelo al hueco poplíteo con zapatos,

- Medida B. Distancia desde al asiento al codo en f lexión.

Figura 66: Medidas A y B.

Ambas medias se toman cuando los niños están sentados en sus sil las v

frente a sus mesas de trabaio.

Para calcular la Medida B, se le pide a cada niño en cuestiÓn que apoye la

palma de la mano derecha (elegida de manera aleatoria) sobre la mesa y se

le indica que relaje la extremidad superior derecha. Se mide a partir de esta

posición la distancia entre el olécranon derecho al asiento. Según Eric Viel,

esta distancia permite regular la altura del plano de la mesa en función del

crecimiento del tronco.

Las mediciones (en cm) tomadas a los niños se recogen en tablas (Tabla 7),

una DOr curso, en las que se anotaron los nombres de los niños en orden
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alfabético dependiendo de la clase (información faci l i tada por la SecretarÍa

del centro).

Tabla 7: Tabla para la recogida de las medidas de los niños.
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3.- Material y Método de Observación.

El método de observación elegido fue el directo realizado siempre por el mismo

observador. Pese a que la mayoría de los rnvestigadores y de técnicos de prevención de

riegos laborales recomienden la grabación en vídeo para la observación de individuos,

se rechaza la idea debido a los siquientes inconvenientes:

- Rechazo de ciertos profesores del centro a grabar sus clases, aún

habiéndoles explicado que la grabaciÓn se haría sin sonido.

- Necesidad de realizar distintas tomas de cada niñ0, tanto frontales como

laterales para poder observar los segmentos corporales elegidos,

- Necesidad de cambiar la posición de la cámara para poder valorar a todos

los niños de la clase, debido a la disposición de las mesas en el espacio.

- Dificultad legal en cuanto a los derechos de imagen de los niños.

Por todos estos inconvenientes, así como para respetar el derecho del menor y

evitar el consentimiento legal de los padres, debido a que todos los alumnos son

menores de edad, se l lega a la conclusión de que la observación de la postura sedente

se realizará a través de la observación directa en clase.

La observación directa tiene, a su vez, una serie de ventajas que podemos

resumrr en:

- Es úti l en niños muy pequeños, personas con dificultad o con animales de

laboratorio y deja que los datos hablen por sí mismos (Hernández Sampieri y

col) ,
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- Ofrece una mejor compresión del contexto en el que se producen las

actividades del oroqrama.

- Permite que el evaluador presente una visión más integral del programa.

- Si los participantes no saben que están siendo observados, hay menos

probabil idades de que cambien su comportamiento y se comprometan con la

valrdez del estudio. Por esta razón en este estudio se cuenta con un único

observador para no interferir en las actividades escolares y poder valorar a

los niños sin l lamar su atenciÓn,

- Posibil idad de desplazarse a lo largo de la clase para poder observar a los

niños desde distintos planos y distancia.

- Tomar anotaciones generales e individuales de los cambios de postura que

no se refleiarán en la ficha,

- No requiere equipo sofisticado ni ningún coste económico en material.

Se comienza la observación por los alumnos más jóvenes, los de 3o de prtmaria,

continuando por los de 4o curso, y días más tarde se observaron a los alumnos de 5o y

6o curso. Es obvio que la dif icultad de la observación aumenta a medida que la clase es

más numerosa, defecto que se intenta solventar observando durante más tiempo

aquellas clases en las que hubiera más alumnos, de este modo se observan las clases

de 3o y 5o durante una hora de clase, mientras que las de 4o y 6o durante dos, En todos

los casos se realiza la observación en las prtmeras horas de la mañana y las fichas

(Tabla 8) se rellenan durante los periodos de atención al profesor, que ocupan el mayor

tiempo de la clase en estos cursos.

9 i



Material y Método

Como se ha comentado se rel lena una f icha de observación en función de cada

alumno, la cual también recoge las mediciones realizadas en los mismos para tener toda

la información en una hoia,

Altura en bipedestación:

Medida A:

Med ida  B:

Modelo Si l la:

Modelo Mesa:

Situación en clase:

- Postura en sedestación: Anterior Media Posterior

-  Posición de la columna: Erguida Flexionada

- Apoyo pies en el  suelo: Planta Parte externa Puntas Talones No los apoya

- Pies cruzados: Sl N0

- Apoyo en el asiento: Al fondo En la mitad En parte delantera

- Piernas cruzadas: Sl NO

- Ut i l ización del respaldo: Correcto No lo usa Desplomándose

- Flexión de rodi l las, 900 +900 -900

- Apoyo asimétrico sobre la mesa, Ambos codos Codo Derecho Codo lzquierdo

- Torsión de tronco al  escr ibir :  Sl  NO

- Posición del cuel lo.  Flexion Flexión+incl inación Dch. Flexion+incl inaciÓn lzq

- 0bservaciones:

Tabla 8: Ficha de observación por alumno.
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4,-Metodología Estadística

Se uti l iza el paquete estadístico SPSS versión 10.0. (Statist ical Product and

Service Solutions) para introducir los datos y realizar el posterior análisrs estadistico de

la invest igación,

Se obtienen las tablas de frecuencia y contingencia de los datos estadísticos de

cada una de las variables, y posteriormente se realizan las pruebas no paramétricas de

Ch¡-cuadrado.

Las variables de trabajo son las siguientes:

- Variabte l: Clase a la que pertenece cada niñ0, Esta variable ordinal

categorizó de la siguiente manera:

Valor Etiqueta de Valor

3 3eI Curso

Aa 4o Curso

5 5o Curso

6 6o Curso

- Vartaile 2: Sexo de cada alumno, Categorías de esta variable nominal:

- Variable 3: Fecha de nacimiento del niño expresado en mes y añ0.

-Vartable 4: Edad. Variable de intervalo de razón. Se calculÓ la edad de los

niños manualmente restándole a la fecha del estudio (Mayo 2002) su fecha

de nacimiento, dada en mes y añ0, Dado que los niños son de cortas edades

Valor j Etiqueta de Valor

1 i  Mascul tno
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Material  y Metodo

e interesa Operar COn SUS edades expresadas en meses y años, Se realiza

una equivalencia del número de meses Sobre 10, de tal manera que un mes

eouivale a 0,083.

Ejempto: un niño que tiene 10 años y B meses, su edad expresada de

forma decimal sería 10,66.

- Vartade 5: Talla de cada niñ0, variable de intervalo de razÓn expresada en

centímetros,

- Vartaile 6: Altura, variable nominal que agrupa a los niños de las distintas

clases en función de su talla, para que la prueba no paramétrica de Chi

Cuadrado resulte más exacta. Para ello se agrupan las tallas de los niños de

manera ascen0ente en cada Curso. Se establecen tres grupOS: altos,

medianos y bajos, que vendrán determinados en función de las diferencias

entre la talla del más alto y la del más bajo.

Ejemplo en 3et curso:

'143 (tal la mayor)- 116 (tal la menor)= 27 cm

273=9 cm que será la diferencia de altura entre cada grup0.

Por lo tanto, los tres grupos para tercer curso vendrían determinados

siguientes valores:

Valor Et ioueta de valor
'1 Niños bajos de 3o tal la 116 cm

2 Niños medianos de 3o: tallas de 127 a 134 cm

3 Niños al tos de 30, tal las de 136 a 143 cm

- Va¡a6e Z: Poplíteo, variable de intervalo de razÓn que corresponde a la

Medida A (distancia del hueco poplíteo al suelo) expresada en cm.
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Material y Método

Para que la prueba de Chi Cuadrado resulte más exacta se agrupan las

medidas en dos grupos, en cada uno de los cursos: niños con piernas cortas

y niños con piernas largas.

- Vartafle 8: Codo, variable de intervalo de razón que refiere la Medida B

(distancia desde el codo de la mano apoyada sobre la mesa y el suelo)

exoresaoa en cm.

Para que la prueba de Chi Cuadrado resulte más exacta se agrupan las

medidas en dos grupos, en cada uno de los cursos: niños con medida B

pequeña y niños con medida B grande.

- Variabte 9: Sil la, variable nominal que corresponde al t ipo de sil la uti l izada

por cada alumno. Esta varrable se categorizó en función de los modelos de

sil las encontrados, cuyas características se presentan en el apartado

Resultados del mobil iario.

Valor Etiqueta de Valor

1 Silla A

o¿ Si l la  B

3 Si l la  C

A- Si l la  D

5 Si l la  E

- Variable 10, Mesa, variable nominal que refiere

cada niñ0. Esta variable tambien se categorizÓ en

mesas encontradas.

Valor Etiqueta de Valor

1 Mesa A

a¿ Mesa B

el t ipo de mesa usada Por

función de los modelos de
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Material y Método

- Vartable 1l: Postura en sedestación que adopta

esta variable nominal de la siguiente manera:

Valor Etiqueta de Valor

1 Postura sedente antenor

2 Postura sedente media

3 Postura sedente Posterior

el niñ0. Se categortzo

de la columna en la POStura

variable nomtnal se establecen

- Variabte l2: Columna, refiere la posiciÓn

sedente observada. Así, dentro de la misma

las siguientes categorías:

Valor Etiqueta de Valor

1 Postura flexionada o cifotica

2 Postura erquida o lordotica

-Vartable l3: Apoyo pies, variable nominal que corresponde a la manera en

que el niño apoya o no los pies en el suelo, durante

observada, La dividimos en las siguientes categorías'

l a  n n c t r  r r t  c a d o n l p
l c ¡  v v J \ v r  

q  v v v v r  r r v

Valor Etiqueta de Valor

1 Apoya la planta de los Pies
: : ,

Apoya la parte externa de los ples

I Apoya los talones

,)
L

3
A

5 No apoya los Ptes
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Material  y Método

- Vartai le l4: Sil la recomendada, variable nominal que

si l la  que el  n iño debería ut i l izar  según la recomendaciÓn

Esta variable la categorizamos de la siguiente manera:

asiento, forma

las categorías

corresponde a la

de la Norma lSO.

en la que el  n iño se apoya

siouientes en esta variable

- Variable l5: Mesa recomendada, variable nominal que corresponde a la

mesa que el niño debería uti l izar según la recomendación de la Norma lS0,

La categorización de la variable es la siguiente:

Valor Etiqueta de Valor

1 Mesa recomendada
,)
L Mesa no recomendada

- Variable 16: Pies cruzados, indica si los niños presentan o no los pies

cruzados durante la sedestación. La categorización de esta variable nominal

fue la siguiente:

ValorEtiqueta de Valor

1 Sí los cruza
o
L No los cruza

- Vartable 17'. Apoyo sobre el

sobre el asiento. Se distinguen

nominal :

Etiqueta de Valor

Si l la recomendada

Valor Etiqueta de Valor

1 Apoyo al fondo del asiento

2 Aoovo en la mitad del asiento

3 Apoyo en la parte delantera
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Matenal y Método

- Variable 7B: Respaldo, variable nominal que expresa

niño uti l iza el respaldo. Categorias:

el modo en que el

- Vartable l9: Piernas cruzadas, variable nominal que categoriza el hecho

de presentar las piernas cruzadas o no:

Valor Etiqueta de Valor

1 Piernas cruzadas
a¿ Piernas no cruzadas

- Variable 20'. Flexión rodillas, variable nominal que expresa la amplitud en

la flexión de las rodil las durante la postura sedente:

Valor Etiqueta de Valor

Flexión rodil las 900
a¿ Flexron rodil las +900

3 Flexion rodil las -900

- Variable 2l: Apoyo codos, define la forma de apoyo de los codos sobre la

mesa en el periodo de atención al profesor en clase. Se establecen las

siguientes categorías en esta variable:

Valor Etiqueta de Valor

1 Apoya codo derecho

2 Apoya codo izquierdo

3 Apoya ambos codos

Etiqueta de Valor

1 Util izacion del respaldo correcta

No ut i l iza el  respaldo

Se desploma sobre él
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N4aterial y Método

- Vartafle 22'. Rotación del tronco, informa si el niño gira el tronco a la hora

de escribir. Categorías en las que se divide esta variable nominal:

- Variable 23: Posición cuello, indica la posiciÓn

niño en el periodo de atenciÓn al profesor, Se

cateqorías dentro de esta variable nominal:

de la columna cervical del

dist inguen las siguientes

Sí torsiona el tronco

No torsiona el tronco i

Etiqueta de Valor

Flexión de la columna cervical

Flexión+lncl inación derecha

Flexión+lncl inación izquierda
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I.-RESU LTADOS DESCRI PTIVOS.

A.- Descripción de la muestra.

B.- Descripcion del entorno.

C,- Descripción del mobil iario,

D.- Descripción de la postura.

A.-Descripción de la muestra.

El número total de niños estudiados es 68 (n=68)

1 CURSO

De la muestra total, 17 niños (25%) pertenecen a 3eIcurso,21 niños (30,9 %) a

4o curso, 11 niños ('16,5 %) a 5" curso y los 19 (27,9 %) niños restantes a 6o curso
(Tabla A1 y Grafico A1),

Tabla A1: Resuttados variable Clase.

CLASE

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulado

Válidos 30 curso
4o curso
5o curso
60 curso
Total

I I

2 1

1 1

1 9

68

? n q

to ,¿

27,9
1 0 0  0

25,0

16,2
27,9

1 0 0 , 0

t a ^

t  ¿ , 1

1 0 0 . 0

l 0 l



Resultados

La distribucién por sexos es la siguiente: 33 (48,5 %) son varones y 35 (51,5 %)

son hembras (Tabla A2 y Gráfico 42).

Tabla A2: Resultados variable Sexo,

SEXO

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulado

Vál idos Mascul ino
Femenino
Total 68

4 8 5
q l  q

1 0 0 . 0

48 ,5
q l  6

'100,0
1 0 0  0



Resultados

Mascu l ino Femenino
Recuento ok fila Recuento %fi la

3o curso
4o curso
5o curso
6o curso

5
1 1
6

1 1

29A%
52,4Yo
54,5%
57,9Yo

1 2
1 0
5
8

70,6%
47,60/o

45,50/o

4 2 , 1 % o

Mascul ino

Femenino

Gráfico A2: Resultado variable Sexo.

La distribución de la muestra por cursos y por sexos se refleja en la Tabla A3 y el

Gráfico A3:

- En 3ercurso predom¡nan las niñas (n=12) en relación a los niños (n=5).

- En 4o y 50 curso la diferencia numérica entre ambos sexos no es muy

significativa, 1 1 niños y 1 2 niñas en 40 y 6 niños y 5 niñas en 50 curso.

- En 6o curso, por el contrario hay mayor número de niños (n=11)que de

niñas (n=B).

Tabla A3: Resultados variable Sexo.

1 0 3



Resultados

Gráfico A3: Resultados variable Sexo.

3. EDAD

La edad de los niños estudiados varía desde el niño más pequeño de 3c¡ curso,
con B años y 7 meses (8,57) hasta el niño mayor de 6o curso que tiene 12 años y 7
meses (12,57). La media de edad es de 10 años y 4 meses (10,38 t1 ,244) y la mediana
10,24 (10 años y 5 meses). Existen varias modas y la curlosis negativa indica que la

curva de edad está desplazada a la izquierda, es decir, hay más niños con menos edad
de la media (Tabla A4),

La distribución de las edades medias en las clases estudiadas es la siquiente
(Tabla A5):

- En 3etcurso la media de edad es de B años y 10 meses (8,81).

- En 4o curso la media de edad es de g años y 11 meses (9,90).

- En 5o curso la media de edad es de 1 1 años (11,02),

-  En 6o curso la media de edad es de 11 años y 11 meses (11,92).
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Resultados

Estadisticos

a Exrsten varias modas. Se mostrará el menor de los
valores.

Tabla A4: Resultados variable Edad.

EDAD 'CLASE

Tabla A5: Resultados variable Edad.

EDAD
N Vál idos I  68

Perdidos I  O
Media  |  10  3781
Mediana I  I  O,Z¿OO
Moda  I  8 ,834

Desv t ip  |  1 ,2449
Varianza |  1.5499
Asimetr ia I  109
Error t íp.  de asimetrÍa |  ,291
Cur tos is  |  -1 ,363

Error típ de curtos¡s | 574
Mín imo |  8 ,58
Máx imo I  I  Z ,Se

EDAD

CLASE Media N Desv. t ío
3u curso
4o curso
5o curso
6o curso
Total

o on??

11,0245
1 1  , 9 2 4 7
1 0 3781

1 7
2 1
1 1
'19

68

,2071
3870

,4789
,3064

1,2449

t 0 5



Resultados

4. TALLA

La talla media del total de la muestra es de 143,83¡11,8723 cm siendo la mínima

de 1 16 cm y la máxima de 179 cm, La moda es 1 39 y la media na 141 cm (Tabla A6)

Estadísticos

Tabla A6: Resultados variable Talla.

La talla media de los niños (144,74 cm) es l igeramente mayorque la de las niñas

(142,98 cm) siendo la desviación típica en cada caso similar (t11,08 y x12,67). En 3eI

curso los niños son más altos que las niñas y existe una mayor homogeneidad en las

tallas. En 4o no existen diferencias significativas en la talla en ambos sexos mientras que

en 5o y 6o curso las niñas son más altas que los niños (Tabla A7),

TALLA
N Válrdos I  68

Perdidos I  O
Med ia  |  143 ,8382

Med iana  |  141  0000

Moda |  139.00
Desv t Íp I  i1,8723
Varianza I  140 9511
Asimetr ia |  752
Error t ip.  de asimetría |  .zgl
Curtosis | ,A¿q
Enor t Íp.  de curtosis |  .574
M Í n i m o  I  l l 0 O o
Máx imo |  179 00

1 0 6



Resultados

lnforme

Tabla A7: Resultados variable Talla.

Para establecer la variable altura se dividen a los niños en función de la talla y en

cada curso en tres grupos: altos, medianos y bajos. Los resultados se reflejan en la

Tabla AB:

Tallas (cm)

3e Curso

4o Curso 128-134 '136-140
t 4  t -  t + o

5o Curso 144-149

t J z -  t +  | r cu -  roJ
I

Tabla A8: Resultados variable Altura.

TALLA

CLASE SEXO [/edia N Desv t ío.
3o curso lvlascul¡no

Femenino
Total

137,6000
132,5833
1 34 0588

5
1 2
1 7

2,6077
7,2295
6 . 5 7 1 4

4o curso Mascul ino
Femenino
Total

1 ? A  7 7 ) 7

139,3500
139.5714

1 1
1 0
2 1

q noqq

4 0964
4 5368

5o curso Mascul ino
Femenino
Total

146,2000
142.7273

o

5
1 1

7,0828
2,5884
o , ¿ ó v 4

60 curso Mascul ino
Femenino
Total

155,6364
1 61 ,1 250
157,9474

1 1

8

I Y

1 í  O n l O

9,2031
1 0 9264

Total  Masculrno
Femenino
Total

144,7 424
142,9857
143 8382 oó

1 1 0836
12,6726
11.8723

127-134

F \ "  |  . l  l f a ñ 1 68-1 79

r07



5 MEDIDA A-POPL|TEO (distancia entre el hueco popliteo y el suelo) (Tabla A9)

La media de esta medida es de 39,87*4,3296 cm y la mediana es 39 cm. El valor

minimo encontrado en los niños que forman parle del estudio es de 23,5 cm y el valor

máximo es de 49 cm,

Estadísticos

a Existen vanas modas. Se mostrará el  menor de los
valores.

Tabla A9: Resuttados variable Poplíteo.

Si atendemos a los resultados en cada uno de los cursos, observamos que las

medidas de 3eI curso son similares a las de 4o curso, mientras que las de 5o curso lo son

a las de 6o curso, existiendo una diferencia notable entre ambos casos, Excepto en 3eI

curso, la media de esta medida es mayoren las niñas que en los niños (Tabla A10).

onor  i rs r l

N Vál idos |  68

Perdidos |  0
Med ia  |  39 ,8750
Mediana I  39,0000
Moda I  gg OO'
D e s v t í p .  |  4 0 3 1 0
Varianza | 16,2491
Asimetr ia |  - ,675

Error t íp.  de asimetría |  .291
t - -

Curtosis |  3 303
Enor t íp de curtosis |  .574
MÍn imo |  23  50
Máximo |  49,00

1 0 8



Resultados

Para operar con esta

niños con piernas cortas y

(Tabla A1 1):

Informe

Tabla 410: Resultados variable Poplíteo.

variable se dividen a los niños

niños con piernas largas. Los

de cada curso en dos grupos:

resultados son los siquientes

Poplíteo (cm)
Curso

3eI Curso 3 1 a 3 5

4o Curso 3 5 a 3 8

23,5 a 39

37 a41

39a42

44a49

Tabla A11: Resuttados variable Poplíteo.

POPLITEO

CLASE SEXO lvledia N Desv. t í0.
3o curso Mascul ino

Femenino
Total

38 0000
37 7083
37,7941

5
1 2
1 7

1 , 7 3 2 1
t  aq77

2.6044
40 curso Mascul ino

Femenino
Total

37 ,7273
38,2000
37,9524

1 1
1 0
2 1

1 ,4894

1 8738

50 curso Mascul ino
Femenino
Total

4 1 , 8 3 3 3
42 8000
42,2727 1 1

2,5626

2,9357
6o curso Mascul ino

Femenino
Total

40,8182
44,7500
42,4737

1 1

8

o , ¿ ¿ ¿ v

2,3146
5,2506

Total  Mascul ino
Femenrno
Total

39,5455
40,1857
39 8750

-1f,

68

4,1521
3 9484
4  0 3 1 0

Niños con piernas cortas I Niños con piernas largas

5o Curso

i 6o Curso I
l

1 0 9

4 0 a 4 8



N Vál idos I  OA
Perdidos |  0

Media  |  22 ,1441
Mediana |  22,4000
Moda I zs so
D e s v t i p  |  4 3 2 9 6
Vananza |  18,7452
AsimetrÍa |  - ,SeZ

Error t Íp de asimetrÍa |  .ZSl
Curtosrs |  ,SOZ
Error t íp.  de curtosis |  .Sl¿
l V í n i m o  I  I 0 0
Máximo |  30,50

Resultados

6 MEDIDA B-C0D0 (distancia entre el olécranon y el asiento (Tabla A12).

La media de esta Medida B es 22,14t4,3296 y la mediana es 22,4, Tiene un

valor máximo de 30,5 cm y un minimo de 9 cm, La moda es 25,5 cm,

Estadísticos

Tabla A12: Resuhados variable Codo.

Al observar los resultados de la Medida B en cada curso, aparece un hecho

significativo, la media de la medida mayor se registra en 40 curso mientras que la media

menor aparece en 60 curso. Las mayores diferencias entre sexos se registran en los

cursos de 4o y 5o donde las niñas tienen valores más elevados que los niños. Sin

embargo en 3eI y 60 cursos, pese a registrarse valores similares en ambos sexos, es

mayor la media en los niños que en las niñas (Tabla A13),

r10



Resultados

lnforme

Tabla A13: Resultados variable Codo.

Para poder operar con esta variable se dividen a los niños, en función de esta

medida y en cada curso, en dos grupos: Medida B grande y Medida B pequeña. Los

resultados se refleian en la Tabla A13.

Medida B-Codo(cm)

Medida B pequeña Medida B grande

3o curso 1 4 a 2 1 , 5 22 a 29,5

5o curso 19 a23 26 a29

9 a '19,5

Tabla A14: Resultado variable Codo.

CODO

CLASE SEXO Med ia N Desv t Ío.
3o curso l\¡lasculino

Femenino
Total

22,2000
21 9583
22,0294

5
1 2
1 7

2,4814

4o curso Mascul ino
Femenino
Total

23 ,7273
25 0300
24,3476

1 1
1 0
2 1

3 5634
3 5941

5o curso Mascul ino
Femenino
Total

21 0000
25 5000
23.045s

o

5
1 1

1,8974
2,5495
?  r ( n ^

60 curso Mascul ino
Femenino
I U L d I

19,4091
1  9 , 1  2 5 0
19,2895

1 1
I

I J

5,0439
4,9982
4.8857

Total  Mascul ino
Femenino
Total

21 5606
22,6943
22.1441

35
oó

4,5031
4,1488
4,3296

1 7 , 5 a 2 3 25,5 a 30 5

6o curso

1 l l

20 a26



B,. Descripción del entorno'

Se cresenta ia oistnbuc:on ce ias mesas y sii las :e ,cs 3turnnos. la ¡nesa oei

profesor y\aoizarra en las distintas clases rnedidas (F;guras 31,32,33 y 3a)
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Resultados

En 3aI curso, como se observa en la Figura 81, las mesas se encuentran

distribuidas en forma de U mirando a la pizarra, excepto una mesa-silla que se

encuentra en el extremo izquierdo, El profesor en esta clase se sitúa frente a estas

rnesas y desplazado hacia la izquierda, La pizarra en este curso se encuentra a 62 cm

del suelo y tiene una altura de 122 cm,

En 4o curso (Figura 82) la gran mayoría de las mesas se encuentran en forma de

U. Dentro de esta U se encuentran 4 mesas en parejas de dos filas, además aparecen

una mesa junto a la del profesor y otra colocada junto a la pizarra en su extremo

derecho, La mesa del profesor se encuentra situada frente al grupo y centrada al mismo,

En esta clase la pizarra se encuentra a 69 cm del suelo y tiene una altura de 122 cm.

En 5o y 6o curso (Figuras 83 y Ba) las mesas y sillas se encuentran distribuidas

de manera similar, formando filas de mesas (4 filas en 5o y 5 en 6o curso). La mesa del

profesor en ambos casos se encuentra en el lateral izquierdo y la pizarra se sitúa a 71

cm del suelo y tiene una altura de 122 cm,

Aunque no se observó a los niños mientras se escribe en la pizarra si se puede

destacar el hecho de que lapizarra se encuentra a diferente altura y que ésta aumenta

en relación con el curso, excepto en los cursos de 5o y 6o en los que se encuentra a la

misma altura, Esto puede repercutir en la posición del raquis a la hora de escribir en la

pizarra, provocando problemas de extensión del raquis en los niños más bajos cuando

intentan escribir en la parte superior y de flexión en los más altos cuando lo hacen en la

inferior.

r  t a
I  l J



C.- Descripción del mobiliario.

1 SILLAS

Se encuentran 5 tipos distintos de sillas en las diferentes clases que

denominamos como modelos A, B, C, D y E y cuyas características se reflejan en la
Tabla C1 en función de la Fiqura 26.

La sil la que se encuentra con mayor frecuencia es la sil la A, en un 47 ,1% de los
casos, seguida de la silla E (29,4 %). Cabe destacar el escaso uso de la silla B que

solamente es utilizada por dos niños (Tabla C2 y Gráfico C2),

La distribución de las sillas por cursos es la siguiente (Tabla C3 y Gráfico C3):

- En 3er curso se utilizan las sillas A, B y C siendo la silla A la más utilizada
(76 6%) mientras que las sil las B y C se uti l izan en un 11 ,B % en cada uno de
los casos.

- En 4o curso se uti l izan las sil las A y C siendo la sil la A de nuevo la más

util izada (90,5 %), frente al sil la C usada sólo por 2 niños (g,S %),

- En 5o curso se utiliza la silla D y la E, el porcentaje en el que se utiliza la

sil la D (54,5 %) es l igeramente superior al de la sil la E (4S,5%)

- En 6o curso se uti l iza las sil la D y E, siendo la sil la más uti l izada la E en un

78p% de los casos, frente al21,1 o/o efi los que se utiliza la silla D.

l l 4



Resultados

Modelos

Sil las

Si l la  A

Cursos  A(cm)  ,C (cm)D ( c m )  r E ( c m )
G1

(cm) F (cm)G2
(cm)

35 31 26  18

3 o y 4 o

5 o y 6 o

5 o y 6 o

Tabla C1: Resultados mediciones sillas.

Tabla C2: Resultados variable Silla.

Si l la E
Si l la A

Si l la D

Si l la C

Gráfico C2: Resultados variable Silla.

SILLA

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumuta00

Vál idos sr l la A
s i l la  B
si l la C
s i l la  D
si l la E
Total

32
a
z

4
1 0
a ^

b ó

4 7 , 1
2 , 9

14,7
29,4

1 0 0  0

A - 7  I
l r  t  I

1 A  
- 7

29,4
1 0 0 , 0

4 7 , 1
s0,0

70,6
1 0 0 , 0

1 1 5



^ i ¡ t ^  A
J I t é  A s i l l a  B s i l la  C s i l l a  D sr l la  E

Rec. o/o fila Rec % fila Rec % fila Rec. % fila Rec. %fi la
3o curso
4o curso
5o curso
6o curso

on qo/^

a
L 1 1 , 8 % z 1 1  A a / ^

o
A

54,50/o

21 ,14 /o

45,5%
78.9%

Tabla C3: Resultados por cursos variable Silla.

Gráfico C3: Resultados por cursos variable Silla.

t rS i l l aA  !S i l l aB  t rS i l l aC  t rS i l l aD  t rS i l l aE

100

6 0 -

4 0 -

20

0 n
40



2 MESAS

Se encuentran dos tipos de mesas en las clases cuyas características en función

de las dimensiones (Figura 28) son las siguientes (Tabla C4).

La medida Vl (inclinación del tablero, Figura 2B), no aparece recogida en la tabla

ya que en las mesas medidas era 0o y, por lo tanto, no cabe la posibilidad de que el valor

varíe.

La frecuencia con la que se encuentra cada tipo de mesa es similar, reflejándose

en la Tabla C5.

La distribución por cursos de los tipos de mesas se presenta en la Tabla C6.

En la clase de 3o sólo existen mesas del tipo A mientras que en la clase de 4o

curso aparecen ambos modelos, siendo la mesa A la más utilizada (85,7 o/o). En las

clases de 5o y 6o curso sólo existen mesas del tipo B.

tlÍr I tc'r ]U 1
(cm)

s3
(cm)

S2
(cm)

s1 lModelos (cm)

Tabla C4: Resultados mediciones mesas.

3 o y 4 o

4 o , 5 o v l  ^ ^ -.  
1  h X F \

o-

117



Resultados

MESA

Frecuencia Porcenta¡e
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulado

Vál idos mesa A
mesa B
Total

35
33
68

5 1  5

4 8 5
1 0 0  0

5 1  5

48,5
1 0 0 , 0

1 0 0  0

Tabla C5: Resultados variable Mesa.

Tabla C6: Result¡dos por cursos de la variable Mesa.

mesa A mesa B
Recuento o/o ñla Recuento % fila

30 curso
40 curso
5o curso
6o curso

1 7
1 8

1 0 0 , 0 %
85,7%

1 1

I Y

14,30/o

1 0 0  0 %
100,0%

E Mesa A tl Mesa B

120
100
80
60
40
20
0

Gráfico C6: Resuttados por cun¡os de la variable Mesa.



3. SILLA-MESA

Como se ha comentado anteriormente es impoftante considerar la silla y la mesa
como una unidad y no de manera aislada, Por ello se cree conveniente presentar la
relacion entre las sillas y mesas encontradas,

La combinación Silla A-Mesa A es la más utilizada por los niños del estudio
seguida de la combinación Sil la E-Mesa B, mientras que la combinación Mesa B-Sil la D
aparece con menor frecuencia. Las demás combinaciones son utilizadas en pocos casos
(Mesa A-Sil la C, Mesa B-Sil la A y Mesa A-Sii la B) (Tabla C7).

La relación entre la altura de la mesa y la altura del asiento (Figura GS) solo
resulta interesante en los casos en los que ambos tipos de mesa y silla aparecen en la
muestra. Los valores de la variable "altura asiento-mesa" se presenta en la Tabla CB,

mesa A mesa B
Recuento Recuento

s i l la  A
si l la B
s i l la  C
si l la D
s¡ l la  E

¿ V

1 0
20

Tabla C7: ResuFrados combinaciones mesa.silla.

SILLA A T S I L L A  B
I MESA A ¡ 2 2 c m

i 2 6 c m  l 2 4 c m

Tabla C8: Resultados de la variable altura asiento.mesa.

MESA B
26 cm

l l 9



CLASE
MESA

Totalmesa A mesa B
3o curso SILLA si l la A

s i l la  B
sr l la  C

Total

I J

2
2

1 7

z

a
z

1 7
4o curso SILLA si l la A

siila C
I  u ( d l

t o

2
1 a

1 9
)

2 1
5o curso SILLA

Total

s i l la  D
s i l la  E

o

5
1 1

o

5
1 1

6o curso SILLA

Total

s i l la  D
s i l la  E

^
l E

4
l q

Resultados

La distribución de las combinaciones sil la-mesa en cada una de las clases se

recoqe en la Tabla C9,

En 4o curso es donde se combinan los dos tipos de mesa con el mismo tipo de

sil la, mientras que en los cursos de 30, 5o y 6o al existir un único tipo de mesa, ésta se

combina con los diferentes tioos de sillas.

Tabla de cont ingencia SILLA. MESA'CLASE

Recuento

Tabla C9: Resultados por cursos de la variable altura asiento-mesa.

t20



POSTURA

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál rdo
Porcenta¡e
acumulaoo

Vál idos posturaantenor
postura medra
postura posterior

Total

27

A

oó

54,4

1 0 0 , 0

54,4

1 0 0 , 0

94,1
1 0 0 . 0

Resultados

D.- Descripción de la postura.

A continuacion se presentan los resultados descriptivos de cada variable definida

en la observación de la postura sedente del niño durante el oeriodo de atención al

Drofesor.

1 - POSTURA EN SEDESTACION

Los tipos de posturas más frecuentes adoptadas por los niños durante la clase

quedan reflejadas en la Tabla D1 y Grafico D1:

Es la postura media (54,4 %) la adoptada con mayor frecuencia, seguida de la

anterior (39,7 %), mientras que la postura posterior es la menos frecuente (5,9 %).

En 3cI curso, la postura anterior es la más frecuente (58,8 %) mientras que en 40,

5o y 6o curso es la postura media. En todos los cursos la postura posterior es la menos

frecuente (Tabla D2).

Tabla D1: Resultados variable Postura en sedestación.
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Postura posterior

Postura anterior

Postura media

Gráfico D1: Resultados variable Postura en sedestación,

Tabla D2: Resultados por cursos de la variable Postura en sedestacién,

postura anterior poslura medra postura oosterior
Recuento % fila Recuento % fila Recuento % ftla

curso
4o curso

5o curso

6o curso

1 0

¿

58,8%
28,60/o

18,2%
47A%

-7

1 2

l n

41 ,20/o

5 7 J %
72,7%
52,6%

J

1
14,30/o

9 3 %



COLUMNA

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulado

Váildos flexionada
ergurda
Total

38
?n A A  4

+¿t ,  I

1 0 0  0

q 4 0

A A  4
+ + ,  I

100.0
1 0 0 , 0

Resultados

2 - POSICION DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Los resultados de la observación de la posición adoptada por la columna

vertebral durante la sedestación aparecen reflejados en la Tabla D3 mientras que la

distribución por cursos se presenta en la Tabla D4.

En los cursos 30, 5o y 60 la postura flexionada es más frecuente que la postura

erguida, mientras que en 4o curso es la postura erguida la más frecuente,

Tabla D3: Resultados variable Columna.

Tabla D4: Resuttados por cursos de la variable Columna.

f lex ionada erouroa
Recuento o/o fila Recuento o/o fila

3o curso
4o curso
5o curso
60 curso

I

I

1 2

38,10/o

81 8%
63,2Yo

8

2
7

4 7 J %
A I Oo/^

1R 20/^

36 8%

t  a 1
I : J



PIES

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumuta00

Vál idos apoya planta del pie
apoya parte externa
de los pies
apoya punteras

apoya tarones
le cuelgan los pies
Total

34

t o

'10

68

50,0

7 , 4

23,5
4 ,4

14,7
1 0 0 . 0

50,0

7 ,4

4 ,4
14,7

1 0 0 , 0

5 0 0

57,4

80,9

1 0 0  0

Resultados

3.- APOYO DE LOS PIES EN EL SUELO

La forma de apoyo de los pies en el suelo queda reflejada en la labla D5 y el
Gráfico D5 y su distribución por cursos se presenta en la Tabla D6:

La mitad de los alumnos (50 %) apoyan la planta del pie en el suelo durante la

sedestación, casi una cuarta parte (23,5 %) lo hacen con las punteras, mientras que en
porcentajes menores se encuentran a los que le cuelgan los pies (14,7 %), los que

apoyan la parte externa (7,4%) y los que apoyan los talones (4,4o/o).

En 4o y 60 curso el apoyo de la planta del pie es lo más frecuente seguido del

apoyo de las punteras. En 3c¡ curso hay la misma frecuencia de niños que apoyan la
planta de los pies que los que apoyan las punteras (29,4 %), En 5o curso la mayor

frecuencia se presenta en los niños que les cuelgan los pies, un 36,4 o/ode los alumnos,

seguido, con la misma frecuencia, de aquellos que apoyan la planta de los pies y los que

apoyan las punteras. En todos los cursos el apoyo de los talones se encuentra en una

escasa frecuencia e incluso en 50 curso no aparece ningún caso de este tipo de apoyo,

Tabla D5: Resultados variable Apoyo de los pies.

l ¿ +



le cuelgan
los p

apoya
talones apoya planta

del pie

apoya
punteras

apoya parte externa

Gráfico D5: Resultados variable Apoyo de los pies,

Tabla D6: Resultados por eursos de la variable Apoyo de los pies.

apoya planta del
n i a

apoya pane
externa de los

n i c q aoova ounleras aoova talones l c  e  r ¡c lnan lns  n icq

Rec o/o fila Rec %f i l a Rec o/ fila Rec %l i l a Rec %fi la
curso

4o curso

5o curso

6o curso

5
1 4

3
1 a

29¡%

66,7%o

2 7 , 3 %
63,2%

?

1

1

17,6To

9 J %

5,3%

5
A

3
Á

29,4%
19,0%

27 3%
21 104

q qol^

4 , 8 %

5,3%

2
4

1

17.6%

9,5%

363%



CRUZADOS

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulado

Vál¡dos pies cruzados
n ies  nn  nn  r z¿ lggy ' v v  I  r v  v r  v é

Total

J U

oó

44,1

100.0

44,1

1 0 0  0

^ A  I

1 0 0 , 0

Resultados

4.PIES CRUZADOS

El hecho de presentar los pies cruzados o no se recoge en la Tabla D7 y su

distribucion por cursos en la Tabla DB.

El numero de niños que presentan los pies cruzados (38) es mayor que los que

no (30). Son los niños de 5o curso los que cruzan más frecuentemente los pies (54,5 %)

seguido de los alumnos de 3o y 60 cursos (47,1 o/o y 47 ,4 o/o respectivamente), mientras
que los de 4o curso los cruzan en el 33% de los casos,

Tabla D7: Resuftados variable Pies cruzados.

Tabla D8: Resultados por cursos de la variable Pies cruzados.

ptes cruzaoos ores no cruzados
Recuento o/o fla Recuento %fi la

curso
4o curso
50 curso
6o curso

7
6
I

4 7 , 1 %

54,5%
47A%

I
1 A

5
1 0

52,90/o

45,5%
32.O" /o

r26



5.-APOYO SOBRE EL ASIENTO

En la Tabla D9 y el Gráfico Dg se presentan las frecuencias de los distintos tipos
de apoyo sobre el asiento y en la Tabla D10 se recoge su distribucion por cursos,

El apoyo al fondo del asiento es el más frecuente (63,2Yo) seguido del apoyo en
la mitad del asiento (33,8 %), siendo el apoyo en la parte delantera el menos frecuente
(2,9 %).

Los alumnos de 40, 5o y 6o curso con mayor frecuencia se apoyan al fondo del
asiento seguido del apoyo por la mitad del asiento. En cambio, en 3er curso el apoyo por

la mitad del asiento es el más frecuente (52,9%), seguido del apoyo al fondo del asiento
(41,2 Yo), En todos los cursos el apoyo en la parte delantera del asiento es el menos

frecuente (Tabla 10)

Tabla D9: Resultados variable Apoyo sobre el asiento.

APOYO

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulado

Vál idos al fondo del asiento
por la mitad del asiento
en la parte delantera
Total

43
l 3

a¿
68

63,2

2 , 9
1 0 0  0

63,2

2 , 9
1 0 0 . 0

q7  1

1 0 0  0

t 27



por la mitad
del asiento

Gráfico D9: Resultados variable Apoyo sobre el asiento ,

Tabla D10: Resultados por eursos de la variable Apoyo sobre el asiento,

al fondo del asiento
por la  mi tad del

astenlo en la parte delantera
Recuento o/o fila Recuento o/o fila Recuento %fi la

3" curso

4o curso

5o curso

6o curso

7
4 At a

7
'15

41 ,20/o

66,7%
63,6%
78,906

o

4

4

9%
28,6%
363%
21 ,10 /o

1

I

4 c.0/^

4,8%



6.. PIERNAS CRUZADAS

El hecho de tener o no las piernas cruzadas se presenta en la Tabla D11-Gráfico

D11 y su distribución en cada clase se refleja en la Tabla D12.

El número de niños con las piernas cruzadas es reducido, tan sólo 5 niños (2 de

30, 2 de 4o y 1 de 60 curso) presentaron las piernas cruzadas, mientras que los 63

restantes las presentaban sin cruzar,

PIERNAS

Tabla D11: Resultados variable Piernas cruzadas.

Piemas cruzadas

Piemas no cruzadasi

Gráfico D11: Resultados variable Piernas cruzadas,

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumuraoo

Válrdos prernascruzadas
piernas no cruzadas
Total

5
63
oó

7,4
92,6

'100.0

7 ,4
92,6

1 0 0 . 0

7 , 4
1 0 0  0

129



En todas las clases es mayor la frecuencia de los niños que no cruzan las piernas

que los que sí. El mayor porcentaje de los que cruzan las piernas aparece en 3er curso

(1 1,8 %) seguido de los alumnos de 4o y 6o curso (9,5 % y 5,3 o/o respectivamente).

prernas cruzadas premas no cruzaoas
Recuento o/o fila Recuento o/o fila

3o curso
40 curso
5o curso
6o curso

2
2

1

11 ,8%
o qo/^

4 ?0/^

1 5
t v

1 1

1 8

88,20/o

90,5%
1 0 0 , 0 %

94.7o/o

Tabla 012: Resultados por cursos de la variable Piernas cruzadas.

7 - UTILIZACION DEL RESPALDO

La utilización del respaldo por parte de los niños estudiados aparece reflejado en

la Tabla D13-Gráfico D13 y su distribución porcurso se presenta en la Tabla D14.

La no utilización del respaldo y el uso correcto del mismo se presentan con

frecuencias similares (47 ,1 o/o y 41,2 % respectivamente) mientras que la frecuencia de

los niños que se desploman sobre el respaldo es reducida (1 1,8 %).

Los alumnos de 4o y 6o curso son los que en mayor número utilizan el respaldo

de manera correcta (61,9 % y 52,6 %) mientras que en 30 y 5o curso más de la mitad de

los alumnos no lo uti l izan.

1 3 0



RESPALDO

Tabla D13: Resultados var iable Resoaldo,

no lo usa

Gráfico 013: Resultados variable Respaldo,

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulaoo

Válidos correcto
no lo usa
desplomándose
Total

28
32

o
o

68

4 1  2

4 7  , 1
1 1 , 8

1 0 0 , 0

4 1  2

4 7 , 1
1 1 8

'100,0

4 1  )

88,2
'100.0

correcto no lo usa desplomándose
Recuento %fi la Recuento % fila Recuento o/o fila

curso
4o curso
5o curso
6o curso

a

1 7 , 6 %
61 ,9o/o

18,2%
52,6%

1 a
t z

n

b

ó

70,6%o

28,60/o

54,5o/o

4 2 , 1 %

z

z

1

11,80/o

27,3%
s.3%

Tabla D14: Resultados por cursos de la variable Respaldo.



8 - FLEXION DE LAS RODILLAS

El grado de flexión de las rodillas por parte de los niños se presenta en la Tabla
D15-Gráfico D'l5 ysu distribucion en cada clasese presenta en la Tabla D16.

La flexión de más de 900 es la más frecuente (26 niños, un 38,2 %) seguida de la
flexión de menos de 900 (25 niños, un 36,5 %), mientras que la flexión de rodillas de 900
es Ia que aparece con una menor frecuencia (17 niños, un 25 %).

En 3o y 5o cursos la flexión de rodillas más frecuente es la de menos de 900. En
cambio en 4o curso la más frecuente es la de más de 900 y en 6o curso la de g0o de
flexión.

Tabla D15: Resultados variable Flexión rodillas.

RODILLAS

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulado

Val¡dos flexión 90o

flexión +90o

flexión - 90o

Total

1 ' 7

¿o

25

) q ^

óó,¿
36,8

1 0 0 . 0

25,0
J Ó , ¿

3 6 8
1 0 0 , 0

t q ñ

1 0 0 , 0

132



Gráfico D'15: Resultados variable Flexión rodillas.

Tabla D16: Resultados por cursos de la variable Flexión rodillas.

f lexión 90o flexión +90o flexión - 90o
Recuento %l i l a Recuento %fi la Recuento %fi la

curso
4o curso
5o curso
6o curso

5
A

29,40/o

19,0%

4 2 . 1 %

5
1 1

7

29,4%
52,4o/o

27,3%
36.8%

7
o

41,2%
28,6%
72,7%
2 1 J %



9 APOYO DE LOS CODOS

Las frecuencias del apoyo de los codos sobre la mesa se presentan en la Tabla

D17 y su distribución en función de las clases se refleja en la Tabla D1B.

El apoyo de los codos sobre la mesa que se encuentra con una mayor frecuencia

en el apoyo de ambos codos (55,9 %), mientras que el apoyo de un solo codo (derecho

o izquierdo) aparece en frecuencias similares (23,5 % el codo derecho y 20,6 o/o el

izquierdo).

En todos los cursos es más frecuente el apoyo bilateral que el unilateral, siendo

en 5o curso donde la frecuencia de bilateralidad es mayor. En 6o curso el apoyo sobre el

codo derecho tiene una frecuencia similar a la del apoyo de ambos codos, En 3o y 4o

cursos es más frecuente el apoyo del codo izquieroo que el del derecho.

Tabla 017: Resultados variable Apoyo codos.

coDos

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

válrdo
Porcentaje
acumulado

Válidos apoya codo derecho
apoya codo izquierdo
apoya ambos codos
Total

a Á

J ó

23,5
20,6

1 0 0 , 0

2 3 , 5
20,6

1 0 0 , 0

44,1

1 0 0 . 0

t34



aoova codo derecho a00va cooo rzourero0 apoya am00s cooos
Recuento o/o fila Recuento o/o flla Recuento %fi la

curso
4o curso
50 curso
6o curso

2
ó

17,64/o

14,34/o

18,20/o

4 2  1 %

5
5
z
a
L

29,4o/o

23,8o/o

18,20/o

10,50/o

1 3
7

52,90/o
A1 qo/^

63,6%
47.4o/o

Tabla D18: Resultados variable Apoyo codos.

La frecuencia con la oue los niños torsionan o no el tronco se oresenta en la

Iabla D19 v su distribución por clase en la Tabla C20,

El porcentaje de niños que torsionan el tronco (47,1 Yo) es similar al que no lo

torsionan (52,9 %)

Mas de la mitad de los niños de 3o y 50 curso (64,7 % y 63,6 % respectivamente)

y casi la mitad de los de 4o curso (47 ,6 o/o) torsionan el tronco mientras que la mayor

parte de 6o curso (78,9 %) no lo hacen,

Tabla D19: Resuttados variable Rotación deltronco.

TORSION

Frecuencia Porcentaie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulado

Válidos torsión tronco
no tors¡on
Total

4 7 , 1
52,9

100,0

4 7 , 1
52,9

1 0 0 , 0

4 7 , 1
1 0 0 , 0

t 3 5



torsión tronco no torsión
Recuento o/o fila Recuento o/o lila

3o curso
40 curso

50 curso

60 curso

1 1
1 0
7
4

64,70/o

47,60/o

63,6%

21 ,10 /o

o

1 1
4

1 6

35,3%

52,40/o

36,40/o

78.90/o

Tabla 020: Resultados por curso de la variable Rotación deltronco.

11.- POSICION DEL CUELLO

Las frecuencias de las distintas posiciones del cuello se presentan en la Tabla

D21-GráficoD21y su distribución por clases se refleja en la Tabla D22,

La flexión de la columna cervical es la posición más frecuente (42,6 %) seguida

de la flexión e inclinación derecha (33,8 %), y en menor frecuencia la flexión e

inclinación izquierda (23,5 To).

Son los alumnos de 4o curso, seguidos de los de 3o y 50 curso, los que en mayor

frecuencia flexionan la columna cervical. Más de la mitad de los alumnos (57,1%) de

dicho curso mantienen la columna cervical en flexión neutra, Por otro lado, el porcentaje

más alto de los alumnos de 6o curso (63,2 %), mantienen una posición de flexión e

inclinación derecha, Es más frecuente la posición de inclinación derecha que izquierda

en todos los cursos excepto en 3eI curso.

l J o
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Tabla 021: Resultados var iable Posie ión del e uel lo.

Gráfieo D21: Resultados variable Posie ión del cuello,

F recuencia Porcenta ie
Porcentaje

vál ido
Porcentaje
acumulado

Vál idos f lex ión

f l ex ión  ¡ i nc l i nac ión
derecna

f l ex ión+ inc l i nac lón
izquierda

Tota l

2"9

t o

68

42.6

2 3 . 5

1 0 0 , 0

a ) 6

? ? A

, 2 R

1 0 0  0

4 /  6

l n n  n

f lexión
f lex ión+inc l inación

derecha
f lex ión+inc l inación

izquierda
Recuento % fta Recuento %f i l a Recuento %fi la

3"  curso

40 curso

5o curso

6o curso

7
1 2

E

5

41,2%
5 7 J %
45.5%
26.3%

a
J

5
3

t z

1 7 , 6 %
23,8%o
27,3%
A? to /^

7
A

2

4 1 , 2 %
19,0%
273%
10,5%

lablaD22: Resultados por curso de la variable Posie ión del e uello.
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II, RESULTADOS INFERENCIALES

E.- Comparación de las medidas antropometricas con el mobil iario uti l izado.

F,- Comoaracion del mobil iario con la Norma lS0,

G,- Comparación de la postura sedente con el mobil iario uti l izado.

H.- Comparación de la postura sedente del mobiliario recomendado,

l,- Comparación de la postura con la situación en la clase.

E.. Comparac¡ón de las medidas antropométricas con el mobiliario.

En la Tabla E1 se presenta la distribución de las sil las en funcion a la altura y el

sexo de los niños:

- En el Sexo masculino, todos lo niños de 3eI y 4o curso (bajos, medianos y

altos), excepto dos (uno de 3o y otro de 4o), uti l izan el mismo tipo de sil la, la

sil la A, En los cursos de 5o y 6o uti l izan las sil las D y E, no observándose

relación alguna entre la altura de los niños en estos cursos y la sil la que

util izan.

LA ALTUM Y EL SEXO DE

r 3 8
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- En el sexo femenino, la uti l izacion de los distintos modelos de sil la es

similar, Las niñas de 3qy 4o curso (bajas, medianas y altas) uti l izan la sil la A,

si bien, aparece una niña de 3" curso que uti l iza la sil la B, y tres niñas (dos

de 3o -mediana y alta- y una de 4o -mediana) que uti l izan la sil la C. En 5o

curso, todas las niñas (altas) uti l izan en similar proporción las sil las D y E,

mientras que en 6o curso, todas las niñas (medianas y altas) excepto dos

(medianas),  ut i l izan la si l la E.

En la Tabla E2 se pueden observar los resultados obtenidos al realizar la orueba

de Chi-cuadrado con las variables Altura-Sil la-Sexo.

Teniendo en cuenta a los alumnos de sexo masculino se obtuvo un Chi-cuadrado

de Pearson de 51 085 (40); p= 0,112 no significativo, por lo que en los niños las

variables altura y modelo de sil la no estás asociadas, es decir, la altura de los niños no

se tiene en cuenta a la hora de escooer el modelo de sil la.

Para las niñas se obtuvo un Chi-cuadrado de Pearson de 47,924 (32)', p= 0,035

significativo, es decir, que en las niñas si hay una relación entre la altura y el modelo de

sil la que uti l izan. En el sexo femenino si puede que se tenga en cuenta la altura de las

niñas a la hora de la uti l ización de la sil la.

1 3 9
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Tabla de cont ingencia ALTURA' SILLA. SEXO

Tabla E1: Resuftados inferenciales de la attura-silla uülizada-sexo.

Pruebas de chi-cuadrado

Recuento

SEXO
SILLA

Total^ ; [ ^  A
J i l t d  ^ s i l l a  B s i l la  C s i l la  D s i l l a  E

Mascul ino ALTURA lv ledianos de 3o

Altos de 3o

Balos de 4o

Medianos de 4o

Altos de 4o

Bajos de 5o

Medianos de 5o

Altos de 5o

Balos de 6o

Medianos de 6o

Altos de 6o

Total

1

a
Z

J

5

1 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

b

2
1 a
t z

1
Aa

3
6
2
2
2
2
6
3

Femenino ALTURA Balos de 3o

Medianos de 3o

Altos de 3o

Bajos de 4o

Medianos de 4o

Altos de 4o

Altos de 5o

Medianos de 6o

Altos de 6o

Total

1
T

4
,1

A

^

1 8

1

1

1

1

1

2

5

2

2
ó

1
o

5
1
5
A

5
6
2

35

SEXO Valor g l
Sig. asrntótrca

(b¡ lateral)
Mascul ino Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

q 1  n R q 40 1 1 2

Femenino Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

47,924
J 3

Tabla E2: Resultados en la prueba de Chi.cuadrado para las variables altura-silla-sexo,



Resultados

2.

La distribución de las mesas segun la talla y el sexo de los niños se refleja en la

Tabla E3.

- En el sexo masculino, todos los niños de 3o (medianos y altos) y todos

menos 3 de 4o curso (bajos, medianos y altos) utilizan el mismo tipo de mesa

(Mesa A,) El resto de los niños, los 3 de 4o curso (altos) y todos los de 5o y 6o

(bajos, medianos y altos) utilizan la mesa B.

- En el sexo femenino la distribución es similar, todas las niñas de 3o (bajas,

medianas y altas) y las de 4o (bajas, medianas y altas) utilizan la mesa A,

mientras que el resto, las niñas de 5o y 6o cursos (medianas y altas) utilizan la

mesa B.

En las oruebas de Chi-cuadrado de Pearson con las variables Altura-Mesa-Sexo

dro como resultado relaciones significativas tanto en el sexo masculino (V'.26,717 (10);

p= 0,05 significativo) como en el femenino (V: 35,000 (B); p= 0,000 significativo).

En ambos casos podría decirse que la altura de los niños y niñas se tiene en

cuenta a la hora de elegir la mesa, es decir, que a mayor altura de los niños mayor es la

altura de la mesa uti l izada.

1 4 1

DE LA ALTUM Y EL LA MESA UTILIZADA
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Tabla de cont ingencia ALTURA' MESA' SEXO

Recuento

Tabla E3: Resultados inferenciales de la altura.mesa utilizada-sexo.

Pruebas de chi-cuadrado

SEXO
[/ESA

Totalmesa A mesa B
Mascul ino ALTURA Medianos de 3o

Al tos de 3o

Bajos de 4o

Medianos de 4o

Altos de 4o

Bajos de 5o

Medianos de 5o

Altos de 50

Bajos de 6o

Medianos de 6o

Altos de 60

Total

1

a

J

1 e

.)

a
L

az

o

20

4

A

z

J

n

a
L

a
z

z

J

Femenino ALTURA Balos de 3o

Medianos de 3o

Altos de 3o

Bajos de 4o

Medianos de 4o

Altos de 4o

Altos de 5o

Medianos de 60

Altos de 6o

Tota l

1

.1

q

A

a a
L Z

(

a
L

1

6

5

1

5
Aa

5
6
z

35

SEXO Valor o l
Sig. asintót ica

(br lateral)
Mascul ino Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos
¿ o , l  |  | 1 0 003

Femenino Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

35,000 I 000

Tabla E4: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables altura-mesa-sexo.
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AMCION DE II MED

La distribución de las sil las según la medida poplíteo y el sexo de los niños se
refleja en la Tabla E5.

- En el sexo masculino, los niños de 3o y 4o curso, con piernas cortas y

largas, utilizan la silla A, excepto uno de 3o con piernas largas que utiliza la

sil la B y uno de 4o (con piernas largas) que uti l iza la sil la C. Los niños de 5o
cursO con piernas cortas utilizan preferentemente la silla D, mientras que los

de piernas largas uti l izan la sil la E, Los niños de 6o curso tanto con piernas

cortas como largas utilizan preferentemente la silla E,

- En el sexo femenino pese a que la distribución es semejante; en las niñas

de 3eI curso, que utilizan preferentemente la silla A, encontramos que una

con piernas cortas uti l iza la sil la C y dos con piernas largas uti l izan la sil la B y

C La distribución en 40, 5o y 6o es igual a la comentada para el sexo

masculino,

Los resultados de las pruebas de Chi-cuadrado de Pearson con las variables

Poplíteo-Silla-Sexo aparecen reflejados en la Tabla E6. Para ambos sexos se obtiene

una relación muy significativa entre estas variables, es decir, que en la elección del

modelo de sil la podría tenerse en cuenta la Medida Poplíteo,

143



Resultados

Tabla de cont ingencia Medida A-Popl Í teo *  SILLA. SEXO

Tabla E5: Resuttados inferenciales de poplíteo.silla uülizado.sexo.

Pruebas de chi-cuadrado

Recuento

SEXO

SILLA

Totals i l l a  A s i l l a  B s i l l a  C s i l l aU s i l l a  E
Masculrno Popl i teo N¡ños p¡ernas cor tas 30

Niños p iernas largas 30
Niños p iernas cor tas 40
Niños p iernas largas 40
Niños p iernas cor tas 50
Niños p iernas largas 50
Niños p iernas cor tas 60
Niños p iernas largas 60

' Total

1

8
¿

1

1

I

1
1
5

1
a

2
7

12

1
4

3

a

8
33

Femenino Popl í teo Niños p iernas cor tas 30
Niños p iernas largas 30
Niños p iernas cor tas 40
Niños p iernas largas 40
Niños piernas cortas 50
Niños p iernas largas 50
N¡ños p iernas largas 60

Total

2
7

'18

1

1

1

1

1

3

2
6

1

1
o

8

J

I

o

4
1

SEXO Valor g l
Sig asintót ica

(bi lateral)
Mascul ino Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos
60,484

J J

¿ó 000

Femenino Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

< n  A 1 e

35
¿+ 0 0 1

Tabla E6: Resultados en la prueba de Chi.cuadrado para las variables poplíteo.silla-sexo,
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AMCION DE I-A MEDIDA

CON I-,A MESA UTILIZADAS

Se observan en primer lugar los resultados obtenidos al relacionar las variables

medida codo y sil la uti l izada (Tablas E7), y en segundo lugar dicha medida y la mesa

utilizada (Tablas E9). En ambos casos hemos encontrado que sí existe una relación

entre la medida codo y la mesa y silla utilizadas, obteniéndose resultados significativos

en ambos casos en la prueba de Chi-cuadrado (Tablas E8 y E10),

Sin embargo se debería considerar a la mesa y a la sil la como un conjunto

indisociable, cuya distancia entre ambas (distancia asiento mesa) repercutirá
posiblemente en la medida codo, Al observar la distribución por clases de los datos

obtenidos en la variable medida codo (Tabla A13) y los obtenidos en la variable distancia

asiento mesa (Tabla BB), pese a no obtener ningún resultado significativo al realizar

diversas operaciones, sÍ podemos apuntar que en los casos en los que la medida

asiento mesa es menor se registra un menor valor para la distancia codo en los niños de

un mismo curso,

1 4 5
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Tab la  de  con t i ngenc ia  Med ida  B -Codo .  S ILLA 'SEXO

Tabla E7: Resultados inferenciales de medida codo-silla util izada-sexo.

Pruebas de chi -cuadrado

Valor o l
Sig.  as intót ica

(b i la tera l )
Mascul ino Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

a ^ ,000
000

Femenrno Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

68 ,341

35

28 ,000
000

Recuento

SEXO
SILLA

Total^ i ¡ ^  ^
> [ t d  ñ s i l l a  B J i l l d  \ / sr l la  E

lv lascu¡¡no Medrda Med B pequeña 3o
B-COdO [ / ' ta. t  R ñ12n¡ta ?o

Med B pequeña 4o

Med B grande 4o

Med B pequeña 5o

Med B pequeña 6o

Med B grande 60

Total

,l

5
5

1 4

1

1

1

,1

1
5

3
Á

5
12

2

6

6
5

Femenino Medida Med B pequeña 3o
B-Codo Med B grande 30

Med B pequeña 4o

Med B grande 40

Med B pequeña 5o

Med B grande 5o

Med B pequeña 6o

Med B grande 6o

Total

5
A

2
7

'18

1

a
z

5

J

ó

6

'7

a

35

Tabla E8: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables medida codo.silla.sexo.
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Tabla de cont ingencia Medida B-Codo'  MESA -  SEXO

Tabla E9: Resultados inferenciales de medida codo.mesa utilizada.sexo.

Recuento

SEXO
IV I t rJA

Totalmesa A mesa B
Mascul ino Medlda Med B pequeña 3o

B-Codo Med B grande 3o

Med B pequeña 40

[/ed B grande 40

Med B pequeña 50

Med B pequeña 60

Med B grande 60

Total

.)

1 ?

1

2
6
5

20

a
z

6

5

6

5

6

J J

Femenino Medida Med B pequeña 30
B-Codo Med B grande 3o

Med B pequeña 4o

Med B grande 40

Med B pequeña 50

Med B grande 5o

lVed B pequeña 60

Med I  grande 60

Total

o

-7

22

az

1 . \

6
6
3
7
2
J

3
5

35

Pruebas de chi-cuadrado

SEXO Valor o l
Sig. asrntótrca

/ h ; t ^ + ^ - ^ r \
\  u i l é  L g f  d t i

Mascul ino Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

24,483
J J

o 000

Femenino Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

35 000
35

7 000

Tabla E10: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables codo.mesa.sexo.



Resu l tados

F.- Comparac¡ón del mobil iar io con la Norma lSO.

1 COMPARACION DE LAS SILLAS UTILIZADAS CON LAS RECOMENDADAS

En la Tabla 1 del Marco Teórico se presentaron las dtmenstones recomendadas

por la Norma ISO para distintos t ipos de srl las escolares, Se pretende comparar estas

dimensiones recomendadas con las dimensiones del mobil iario escolar medido.

Los modelos de srl las encontradas no corresponden a ninguno de los

recomendados, es por el lo que se realiza una equivalencia entre las si l las medidas y las

recomendadas y se realiza en función de la altura del asiento, Así equiparamos las si l las

de la s iguiente manera:

-  Si l la  A:  Si l la  4.

-  S i l la  B :  S i l la  4

-  S i l la  C:  S i l la  5 .

-  Si l la  D:  Si l la  6,

-  S i l la  E :  S i l la  7 .

En la Tabla F1 se presenta la relación entre la tal la y el sexo de cada alumno con

la si l la uti l izada y si ésta corresponde o no, según la equivalencia anterior, a la

recomendada por la Norma lSO.

De la muestra total, menos de la mitad de los alumnos (44,11 %) uti l izan si l las

equiparables a las recomendadas, mientras queel 55,88 % no las uti l izan (Gráfico F1),

i 4 8



Resu i tados

TALLA
lcm)

SEXO CURSO
S ILLA

TLL]ZADA
QUI' /ALENCIA

SILLA
REC0tv4ENDADA

CORRESPONDECIA

1 3 9 [| 3" S r  l a A S l a 4 S l l a 4 S i

t . l { t1 3" S l a A S¡ l la  4 Si l la 4 S i

1 3 6 F 3" S i  l a A S i l a 4 Si l la  4 S i

1 3 8 F 3" Si l la A S i  l a 4 Si l la 4 S ¡

I  . 1 V F 3" Sl l la A S i l a 4 Si l la 4 S i
1 4 1 t ¡ 3" Sl l la  A SiLla 4 Si l la 4 S i

i 2 9 3" S l a A Si l la 3 N O

1 .13 t 3 S i  l a A Srl la 4 S¡1 la  4 S i

r39 F 3" SiiLa C S i  l a 5 Si l la 4 N O

128 F 3" S l l a A S l l a 4 Sl l la 3 N O

137 ¡"4 3" Sr l la B Si l la 4 S¡ l la 4 S i

I J ¿ F 3" S l a B Si l la 4 Si l la 4 S i

121 F 3" Si l la A Sl l la 4 Si l la 3 N O

l 1 F 3" S l l a A Si l la 4 Si l la 3 N O

1 F 3" S i  l a C S l l a 5 S l l a 4 N O

137 t ¡ 3" S i l a A S i  l a 4 Si l la 4 S i

1 3 1 F 3" Srl la A S r l  a 4 Si l la 4 S i

r28 ¡,1 S l l a A S r  l a 4 Sr l la 3 N O

1 ¡ A t S¡ l l¿  A Sri la 4 l i L la  4 S i

J V F 4 Sl l la A Si l la 4 Si i la 4 S i

137 F Si l la A Si l la 4 Si l la 4 S i

L C O F i L l ¿ A Srl la 4 Si l la 5 N O

Nl S i  l a A Si l la 4 Sr lLa 4 S i

L { l ¡J S l l a A S i l a 4 Si l la 4 S i

t q l S r  l a A S r  l a 4 Si l la  4 S

1 4 3 ¡,4 Si l la A Si l la 4 Sl l la 4

1 3 8 S l l a A Sl l la 4 S i  l a 4 S i

F 4 S r  l a A SiL la  4 Si l la 4
r / n NI S l l a A Sl l la 4 Si l la 4 S i

l J o F S r  l a C S i  l a 5 S l l a 4 No

r43.5 f,,t Si l la  C S i l  a 5 Si l la 4 I  No

F Sl l la  A Si l la 4 SLl l¿  4  I  S i

1 3 6  5 F S r  l a A S r  l a 4 Si lLa 4

r 4 3 F S l a A S l l a 4 Srl la 4 Si

132 F Si l la A S, l la  4 Si l la 4 S ]
r  l / Si l la  A S l la 4 Si l la  4 S i

F Sr l la A Si  la 4 i  S¡ t la ¿ S i

f,4 Si l la A Si lLa 4 Si l la  4 S i

J q ¡i1 5 S l l a E S i L l a T  I  S i l  a 4 No

F 5" Si l la D S i l l a6  |  S r l l a5 N O

149 5" S l l a D Sl l la 6 Si l la 5 N O

F 5 S i  l a D Si l la 6 Si l la 5 No

130 N'l 5" Si l la D Sl l la 6 Sr l la 3 N O

Nl 5 " S l l a D Srl la 6 S i l  a 5 N O

1 / a [,4 5" Si l la E Si l la 7 Si l la 5 N O

t '1 5" S l l a E Sl l la 7 Si l la 4 No

F 5" Sr l la E S r  l a 7 Sr l la 4 N O

l  A A F 5 - Si l la E Si l la  7 S i  l a 4 N O

139 5 S l l a D Sl l la 6 SLl la  4 N O

150 6" S i  l a E Si l la 7 Si l la 5 N O

1 3 0 t4 6" S l l a E Sl l la 7 Si l la 5 N O

132 t"4 6" Srl la D S i  l a 6 Sl l la 4 N O

t o J 6" Si l la E Si l la 7 Si l la 6 N O

1 5 1 t"l 6" Sr l la E S i  l a 7 Si l la 5 N O

1 7 9 F 6" Si l la E Si l la 7 S¡ l la 7 S i

1 5 8 F 6" S l a D Srl la 6 Si l la 5 N O

I O J F 6" SrLla E Sr l la 7 S l l a o N O

1 F 6" S l l a E S l a  / Si l la  6 N O

r53 [/ 6" Sl l la E Si l la 7 Sl l la 5 N O

t o ó N,f 6" S i  l a D Si l la 6 Si l la 6 S i

F 6" S l l a E S l l a T Si l la 6 N O

1 6 0 ^¡ 6" S r  l a E S i  l a 7 S¡ l la 5 N O

155 F 6" S l a E Sl l la 7 Si l la 5 No

F 6" Sr l la D Si l la 6 Sr l la 5 N O

t o Y tul 6" Sr l la E Si l la 7 Si l la 6 NO

1 6 9 t"l 6" S l a E S l l a i Si l la  6 N O

1 5 0 F 6" S r  l a E Si l la 7 Sr l la 5

1 4 1 M 6" S l l a E Si l la 7 Sr l la  4 N O

Tabla F1: Resultados de la relación entre tal la y sexo con la si l la ut i l izada y la recomendada.



Resultados

Uti l ización si l las recomendadas

t rS i l las  recom

trS i l las  no  recom

Gráf ico F1: Resultados de las si l las ut i l izadas

La distribución de los cursos es la siguiente (Gráfico F2):

- En 3o y 40 curso es mayor el número de niños que uti l izan las sil las

recomendadas (64, 1 ok y 81 % respectivamente) que aquellos que no siguen

las recomendaciones (35,9 o/o y 19 % respectivamente). Todos los alumnos

de 3er curso que no utl l izan las sil las recomendadas son de sexo femenino,

siendo el sexo masculino en esta clase el que uti l iza en su totalidad el

mobil iario recomendado. En cambio, en 4o curso no existen diferencias entre

sexos ya que tanto niños como niñas (en igual número) no uti l izan las sil las

recomendadas.

- En 5o curso las sil las uti l izadas no se corresponden en caso algun0 cOn los

modelos recomendados.

- Por otra parte en 6o curso es mayor el porcentaje de alumnos que no

util izan las sil las recomendadas (89,47 %) que aquéllos que sí las uti l izan,

siendo éstos últimos la mitad niños y la otra mitad niñas, con un total del

10,520/0.

1 5 0



3o curso
4o curso

50 curso

0o/o

6o curso

Gráf ico F2: Resultados de la ut i l ización de las si l las recomendadas por cursos.

Si l la recomendada

Si l la no recomendada
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En relación con la diferencia entre los modelos de si l las uti l izados por los niños y

los modelos recornendados se presentan los siguientes resultados (Gráfico F3):

- En 3er curso todas las niñas, que no uti l izan los modelos recomendados en

función de su altura, uti l izan un modelo de sil la inmediatamente superior, es

decir ,  un modelo de si l la para una tal la de 15 cm más que la suya propia.

- En 4o curso, del mismo modo, la totalidad de los alumnos que no uti l izan el

modelo recomendado para su altura uti l izan una sil la de un modelo superior a

al recomendado,

- En 5o curso, el 45,5 % de los alumnos uti l izan sil las de tres modelos

superiores al recomendado, seguido de aquéllos que uti l izan dos modelos

superiores (36,3 %) y por últ imo aquéllos que uti l izan un modelo superior

(18 , ' 1  %) ,

- En 6o curso, hay el mismo número de alumnos (47 %) que uti ltzan un

modelo superior al recomendado que aquéllos que uti l izan una sil la de dos

modelos superiores al recomendado, En menor porcentaje (5,8 '/r) se

encuentran aquéllos que uti l izan tres modelos superiores al recomendado, El

mayor porcentaje de los niños (80%) son aquéllos que uti l izan dos modelos

superiores al recomendado, mientras que el mayor porcentaje de las niñas

(62,5 o/o), uti l izan un modelo superior,
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Gráf ico F3: Resultados de los modelos de Si l la ut i l izados en la población que no ut i l iza modelos recomendados.

2 MESAS

Con las mesas se realiza el mismo proceso que con las sil las. Se comparan las

mesas recomendadas por la Norma ISO con los diferentes tipos de mesas medidas en

el estudio,

Al no haber ninguna mesa con las mismas dimensiones que las recomendadas

(Tabla 2 del Marco Teórico), se realiza la equivalencia siguiente en función de la altura

de la mesa:

- Mesa A: Mesa 5.

- Mesa B: Mesa 6.

1 5 3



Resultados

La relación entre la tal la y el sexo de los alumnos con la mesa uti l izada y si ésta

coincide o no con la recomendada por la Norma lS0 aparece reflejada en la Tabla F2:

De la muestra total de niños (n=68) tan sólo el 14,7 % (10 niños) uti l izan mesas

recomendadas por la Norma ISO en función de su altura, el resto, el 85,3 % no uti l izan

mesas recomendadas (Gráfico F4). Son los alumnos de 6o curso los que con mayor

frecuencia uti l izan las mesas recomendadas (47,3 % de la clase), siendo su distribucion

por,sexos l igeramente mayoren los niños. En 4o curso destacamos el escaso porcentaje

de sujetos que usan mesas recomendadas (14,7 0/o), mientras en 3o y 5o cursos el dato

es aún más significativo ya que ningún alumno uti l iza mesas recomendadas para su talla

(Gráfico F5).

Uti l ización mesas recomendadas

E Mesas recom

E Mesas no recom

Gráf ico E4: Resultados de las mesas ut i l izadas.
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TAttA SEXO CURSO
I,1ESA

UT I IZADA
EQUIVALENCIA

lvlESA
RECO[,'lENDADA

SIiNO

i J Y ¡,'1 3" N O

[,1 3" l,lesa A l,4esa 5 ¡,4esa 4 N O

J O F 3" ¡,lesa 5 ¡,lesa 4 N O

r38 F 3" lvlesa 5 ¡,4esa 4 NO

r39 F 3" [lesa A [/esa 5 l''1esa 4 N O

tul 3" No
r29 F 3 f,'lesa 5 ¡.'lesa 3 N O

i / 1 F 3 ¡,'lesa A
1 3 9 l" l . lesa A l,1esa 5 l,1esa 4 N O

128 F 3" itlesa 5 ¡,,1esa 3 N O

137 N/ 3" ¡,4esa A tulesa 5 l''fesa 4 N O

132 F 3 N O

127 F 3" Nlesa 5 f,,lesa 3 No
I o F 3" i\,'lesa 5 ¡,'1esa 3

3" ¡,4esa 4 N O

t J / [4 3" L'lesa A I'lesa 5 ¡lesa 4 N O

1 3 1 F 3" L4esa A ['lesa 4 N O

12 N4 ¡"4esa 5 N O

146 F lvlesa 5 l"4esa 5 S i
1 3 9 F It¡lesa 5 ¡"4esa 4 N O

137 F l','1esa A [4esa 4 N O

r46 F l,'lesa B ¡,4esa 6 lvlesa 5 N O

t . l 9 It'1esa 5 lvlesa 4 N O

1 4 1 NI f'lesa B lvlesa 6 fr4esa 4 N O
1 A a F ¡,'1esa A ¡,4esa 4 N O

t4 4 Llesa A l,4esa 5 l,4esa 4 N O

J O F 4 ¡,,1esa 5 lvlesa 4 N O

4 Nlesa 5 iúesa 4 N O

¡/esa 5 N/esa 4 N O

t J o F Itilesa 5 ¡,4esa 4 ft0

1 4 3  5 ¡,4 ¡,'1esa 5 N O

F lvlesa 5 llesa 4 N O

1 J 6  5 F N O
1 A F [4esa A itlesa 4 N O

I  J t F N'lesa 5 N4esa 4 N O

1 3 4 ¡,'1 ¡,4esa 5 f,4esa 4 N O

F l,lesa A It'lesa 5 [4esa 4 N O

t 4  | l''lesa B Mesa 6 [4esa 4 NO

1 3 4 l\l 5 Llesa B l'1esa 6 ¡,4esa 4 N O

F 5" Itlesa B l,4esa 6 N4esa 5 N O

t q Y F 5" tulesa B l\,,1esa 6 l,4esa 5 N O

5" i\/esa B l,,lesa 5 NO

130 [/ 5" ¡'lesa B l,'lesa 6 It/esa 4
7 IV 5 l'lesa B [4esa 6 N4esa 5 No

l / a Nl 5" i ¡,'lesa B fu'lesa 6 N4esa 5 N O

1 t\,,t 5" lllesa 8 N4esa 6 ¡lesa 4 N O

F 5" '1esa B ¡,'lesa 6 lvfesa 4 N O

F 5" Llesa B l\,4esa 6 lüesa 4 N O

l9 nn 5" lesa B llesa 6 fu'lesa 4 N O

50 ¡,1 6" lJesa I ¡¡esa 6 fulesa 5 N O

r56 N{ 6" l,'lesa I N4esa 6 N4esa 5 N O

132 ¡/ 6" l,'lesa I Mesa 6 f,4esa 4 N O

6 i lll 6" l lesa B tu4esa 6 l,4esa 6 S Í
5 1 N¡ 6" Jesa B fvlesa 6 itlesa 5 N O

79 F 6" l,'1esa B N4esa 6 N O

1 5 8 6" f,lesa B l'4esa 6 lr4esa 5 NO

O J F 6" l.'1esa B füesa 6 Mesa 6
68 F 6 l"lesa B ¡'lesa 6 tulesa 6 S i

1 5 3 N'l 6" fulesa B L'lesa 6 l\.'lesa 5 No
68 [/ 6 Llesa B lVesa 6 ¡v'iesa 6 J I

ó/ 6" l"lesa B Mesa 6 l,4esa 6 S i
l o u t\,,t 6" i\,'1esa B Nlesa 6 l,4esa 6 S i
55 F 6" f,4esa B f,'1esa 6 [4esa 5 S i
f 4 6" l'lesa B lv'lesa 6 [,4esa 5 N O

169 Ll 6 [,1esa B ¡,4esa 6 N4esa 6 J I

69 f\¡ 6" hlesa B [4esa 6 ¡,4esa 6 S i
1 5 0 6" it lesa B ltlesa 6 [4esa 5 N O

6" [u1esa B N'lesa 6 tu1esa 4 N O

Resu l tados

Tabla F2: Resultados de la relación entre tal la y sexo con la mesa ut i l izada y la recomendada.
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Resultados

La diferencia de modelos recomendados y los uti l izados en cada curso es la

siguiente (Gráfico FO):

- En 30, 4o y 6o curso, la gran mayorÍa de los niños (BB %, 85 % y 80 %

respectivamente) uti l izan rnesas de un modelo inmediatamente superior al

recomendado, mientras que los alumnos restantes uti l izan rnesas de dos

modelos inmediatamente superiores a los recomendados,

- En 5o curso el 54,54 % de los niños uti l izan mesas de dos modelos

superiores al recomendado, mientras que el porcentaje restante uti l izan

mesas de un modelo inmediatamente superior al recomendado.

u J" curso

E4o curso
Ll c" curso
Ll b" curso

Un mod  sup Dos mod sup

Relac ión modelos ut i l izados

Gráf ico F6: Resultados de los modelos de Mesa ut i l izados en la población que no ut i l iza modelos recomendados.
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Resultados

3o curso

0Yo

4o curso

I
m

f,4esa recomendada

Mesa no recomendada

Gráf ico F5: Resultados de la ut i l ización de las mesas recomendadas por cursos.

60 curso
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Resultados

3 MESA-SILLA

Teniendo en cuenta que deberíamos ver el conjunto si l la-mesa como una unidad,

se debe mencionar que si se observan las Tablas F1 y F2 de forma conjunta y única, tan

sólo en dos casos (una niña de 4o curso y un niño de 6o curso) uti l izan la mesa y la si l la

recomendadas para su altura.
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Resultados

G.- Comparación de la postura sedente con el  mobi l iar io ut i l izado.

1 -COMPARACION DE LA POSTUM EN SEDESTACIÓN CON LA SILLA UTILIZADA

Al observar la postura que adoptan los niños durante la sedestaciÓn y cÓmo se

relaciona ésta con el t ipo de sil la uttl izada, destacamos los siguientes resultados (Tabla

n , l  \ .
\ l  t , .

- En 3er curso los alumnos que uti l izan la sil la A en mayor frecuencia adoptan

una postura anterior, mientras que aquellos niños de 4o que uti l izan la misma

sil la adoptan en mayor frecuencia una postura media'

- Los alumnos de 5o que uti l izan la sil la D adoptan una postura medta,

mientras que los de 6o adoptan en la misma frecuencia la postura medida y la

anterior.

- Entre los alumnos de 5o y 6o cursos que uti l izan la sil la E no se encuentran

diferencias significativas en sus posturas sedentes'

No se obtuvieron resultados significativos en la prueba de Chi-cuadrado para las

distintas clases,

1 5 9



Resultados

Tabla de cont ingencia POSTURA * SILLA. CLASE

Tabla G1: Resultados inferenciales de la postura en sedestación y la silla.

2.-COMPARACION DE I-A POSICION DE I-A COLUMNA. CON I-A SILLA UTILIZADA

Cuando se observa la posición de la columna en relacion con la sil la que uti l izan

los niños durante la sedestación se destacan los siquientes resultados (Tabla G2):

- En 4o curso la postura erguida es más frecuente en los niños que utilizan la

sil la A, mientras que aquellos que uti l izan la sil la C adoptan posturas

flexionadas,

- Los niños de 5o y 6o cursos, tanto los que uti l izan una sil la D como los que

util izan una sil la E, adoptan en mayor frecuencia una postura flexionada.

En la prueba de Chi-cuadrado con estas variables en la clase de 4o curso se

obtiene un valor de 3,592 (gl=1, p=0,058) significativo, por lo tanto en esta clase la

posición de la columna está relacionada con el t ipo de sil la uti l izada (Tabla G3),

1 6 0

Recuento

CLASE
SILLA

Totals r l l a  A s i l l a  B ^ i l t ^  ^
) i l t d  v s i l l a  D s i l l a  E

30 curso POSTURA postura antenor
postura media

Total

8

5
I J

1

1
a

1

1

2

1 0

7

1 7
40 curso POSTURA postura anter ior

poslura medra
postura poster ior

¡  U L d I

3

I Y

a

2

l ¿

2 1
50 curso POSTURA postura anterior

postura medra
postura posterior

Tota l

z

z

.1

5

z

ó
1

1 1
60 curso POSTURA postura anter ior

postura media

Total

¿
2

7
ó

1 5

I
1 0
I Y



Resultados

Tabla de cont ingencia COLUMNA. SILLA' CLASE

Tabla G2: Resuttados inferenciales de la posición de la columna y la silla en cada curso.

Pruebas de chi-cuadrado

CLASE Valor g l
Sig asintotica

/ h i l e i c r a l \

3o curso Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

, 0 1 8
1 7

a
z

q q l

4o curso Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

3,592
2 1

1 058

50 curso Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

2,037
1 1

1 1 R A

6o curso Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos 1 9

1 5 8 1

Recuento

CLASE

SILLA
Totals i l l a  A s i l l a  B s i l l a  C s i l l a  D s i l l a  E

30 curso COLUMNA f lexionada
ergutda

Total

-7
1
1

1

1
a

9

I
1 7

4o curso COLUMNA f lexionada
erguida

Total

o a¿

z

8
a . >

I J

2 1
5o curso COLUMNA f lexionada

ergurda
Total

A

2
6

5 I
2

' t 1

6o curso COLUMNA f lexionada
ergurda

Total
1
4

J

A

1 2
7

Tabla G3: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado en cada curso para las variables posición de la columna-silla.



Resultados

Cuando se compara la forma en que el niño apoya los pies en el suelo con la sil la

utilizada, destacan los resultados siguientes (Tabla G4):

- Casi el 70 o/o de los alumnos de 4o curso que utilizan la silla A apoyan la

planta del pie en el suelo, mientras que en 3et curso, pese a que el apoyo de

las plantas es el más frecuente (31%) en la distribución de los apoyos,

aparecen con frecuencia relevante los niños que apoyan las punteras (23%)y

la parte externa de los pies (23%).

- Los alumnos de 5o curso que utilizan la silla D apoyan en mayor frecuencia

la planta del pie, mientras que los que uti l izan la sil la E apoyan las punteras o

les cuelgan los pies.

- Los alumnos de 6o curso, tanto los que uti l izan la sil la D como los que

util izan la sil la E apoyan en mayor frecuencia la planta del pie.
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Resultados

Tab la  de  cont ingenc ia  P IES 'SILLA.  CLASE

Tabla G4: Resuf¡ados inferenciales del apoyo de los pies en el suelo y la silla.

4.-COMPARACION DEL APOYO SOBRE Et ASIENTO CON LA SILLA UTILIZADA

Al comparar el apoyo del niño sobre el asiento con el t ipo de sil la uti l izada

destacamos los siguientes hechos (Tabla G5):

- El apoyo de los niños de 3er curso (bajos, medianos y altos) que utilizan una

silla A se realiza por la mitad del asiento, mientras que los niños de 4o (bajos,

Recuento

CLASE

SILLA

Total
s r l la s i l l a

B
s i l l a

a
s ¡ l l a
n

s r l l a
E

3o curso PIES apoya planta del pre

apoya pane extema
de los pres
apoya punteras

apoya talones
le cuelgan los pies

Total

^

4

a
z

1 ?

1

1
a a

1

5

5
1

1 7
4o curso PIES apoya planta del pie

apoya Punteras
apoya talones
le cuelgan los pies

Total

l ?

4

1

1

I Y

1

1
a
I

4 A

A

1

¿
a 1

5o curso PIES apoya planta del pie

apoya pane externa
de los Pies
apoya punteras

le cuelgan los p¡es

Total

1

1
1
6

2
3
5

3

1

A

1 1

6o curso PIES apoya planta del pie

apoya pane externa
0e los ples

apoya punteras

aPoya talones
le cuelgan los ptes

Total

,1

A 1 5

1

t

1

1 2

1

A

1

1

I J
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medianos y altos) que utilizan este tipo de silla lo hacen más frecuentemente

al fondo del asiento,

- Todos los alumnos de 3o y 4o curso (medianos y altos) que uti l izan la sil la C

se sientan al fondo del asiento.

- Los alumnos de 5o curso (mayoría de altos) y los de 6o curso (bajos,

medianos y altos) que uti l izan la sil la D se sientan, con mayor frecuencia, al

fondo del asiento,

- Los alumnos de 5o curso que uti l izan la sil la E en mayor frecuencia se

sientan por la mitad del asiento (bajos, medianos y altos).

En la prueba de Chi-cuadrado no se obtuvieron resultados significativos.

Tabla de cont ingencia APOYO' SILLA' CLASE

Tabla G5: Resultados inferenciales del apoyo sobre el asiento y la silla,

Recuento

CLASE

SILLA

Totals i l la  A si l la B sr l la  C s i l la  D s i l l a  E
3o curso APOYO al fondo del asiento

por la mitad del asiento
en la parte delantera

Total

I
1

1 3

1
,1

2

a¿ 7
I
1

1 7
4o curso APOYO alfondo del asiento

por la mitad del asiento
en la parte delantera

Total

1 2

6

1

1 9 a

14
o

1
12

5o curso APOYO al fondo del asiento
por la mitad del asrento

Total

5
1 3

5

7
4

1 1
6o curso APOYO al fondo del asiento

por la mitad del asiento
I  v l d l

4

4

1 1
A

' 15

t 3

4
'19
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5-COMPARACION DE LA UTILIZACION DEL RESPALDO CON LA SILLA UTILIZADA

Se compara la forma en la que el niño uti l iza el respaldo de la si l la que usa(Tabla

G6):

- Los alumnos de 3eI curso que utilizan la silla A en mayor frecuencia no

utilizan el respaldo, mientras que los de 4o lo hacen de una manera correcta.

- Los alumnos de 3eI curso que utilizan la silla B tampoco utilizan el respaldo,

sin embargo los que uti l izan la sil la C lo usan de manera correcta,

- Por otro lado los alumnos de 4o curso oue uti l izan la sil la C no lo usan.

- Los alumnos de 5o curso que usan la silla D en mayor frecuencia no utilizan

el respaldo, mientras que los de 6o lo usan correctamente,

- Todos los niños de 5o curso que usan la sil la E, uti l izan el respaldo de

manera incorrecta, bien no lo usan o se desploman sobre el. Mientras que los

de 6o curso, aunque con mayor frecuencia no lo usan, un alto porcentaje lo

hacen de forma correcta.

La prueba de Chi-cuadrado es significativa,(valor 11,115 (gl=4, p=0,025)

significativo) para el curso de 3o donde hay una relación entre la utilización del respaldo

y el t ipo de sil la (Tabla G7)

'4
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Resultados

Recuento

CLASE
SILLA

Totalsr l la  A s i l la  B s i l l a  C s i l la  D s i l la  E
3o curso RESPALDO correcto

no lo .usa
desplomándose

Total

1
1 0

a

2

z

.>

.)

12
2

1 7
40 curso RESPALDO correcto

no lo usa
desplomándose

Total

+

a

I Y 2

6
a
L

a 1
z l

50 curso RESPALDO correcto
no lo usa
desplomándose

Total

z

6

2

5

2

1 1

6o curso RESPALDO correcto
no to usa
desplomándose

Total

4

^

6

8

1

I J

1 0
ó
1

1 9

Tabla de cont ingencia RESPALDO. SILLA' CLASE

Tabla G6: Resultados inferenciales uülización del respaldo y la silla.

Pruebas de chi-cuadrado

CLASE Valor q l
Sig. asintótrca

lbr lateral)
3o curso Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

1 1  1 1 E

1 7
4 ñ ) q

4o curso Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

5,526
2 1

¿ 063

5o curso Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

5,622
1 1

2 060

6o curso Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

4,560
I Y

a 102

Tabla G7: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables uülización del respaldo-silla.
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Resultados

6 -COMPARACION DE LA FLEXION DE LAS RODILLAS CON LA SILLA UTILIZADA

Los resultados al comparar la flexion de rodillas que mantienen los niños durante

el periodo que fueron observados y su relación con el tipo de silla utilizada se resume en

la Tabla G8.

- Los niños de 3o y 4o curso que utilizan una silla A en mayor frecuencia

flexionan las rodil las más de 900, mientras que aquellos de 3o que uti l izan la

silla C la flexionan g0o.

- Los alumnos de 5o y 6o curso que utilizan una silla D en mayor frecuencia

flexionan las rodillas menos de g0o,

Los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para estas variables no son

significativos. En cambio al comparar la flexión de las rodillas con la silla utilizada y la

medida poplíteo, la prueba de Chi-cuadrado resulta significativa para la flexión de rodilla,

es decir, se establece una relación entre la flexión de las rodillas y la medida poplíteo

con la sil la uti l izada (Tabla G9),

I
It
I
I

I
I
I

)
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Resuitados

Tabla de cont ingencia RODILLAS' SILLA. CLASE

Tabla G8: Resultados inferenciales flexión de rodillas y la silla.

Pruebas de chi-cuadrado

RODILLAS Valor q l
Sig.  as intót ica

(b i la tera l )

f lexión 90o Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

46 089
1 7

20 001

f lexión +90o Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

33,429
¿o

12 , 0 0 1

f lexión - 90o Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

46,219
25

z + 004

Tabla G9: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables medida poplíteo.flexión de rodillas'silla.

Recuento

CLASE

SILLA
Totals r l la  A sr l la  B J I I I d  U sr l la  D s i l la  E

3o curso RODILLAS flexión 90o

flexión +90o

flexión - 90o

Total

a
z

5
6

1 3

1

1
a

a 5
5
7

1 7
4o curso RODILLAS flexión 90o

flexión +90o

flexión - 90o

Total

J

1 1
5

I J

1

1

z

A

1 1
6

2 1
50 curso RODILLAS flexión +90o

flexión - 90o
Total

a
z

4

6

1
A

5 1 ' l

60 curso RODILLAS flexión 90o

flexión +90o

flexión - 90o

Total

1

1
a

4

7

6
a
z

1 5

ó

A

I : '



Recuento

si l la recomendada

Total
S i l l a

recomendada
Si l la  no

rFaómpnñ2a|2

POSTURA posturaantenor
postura medta
postura poster¡or

Total

1 0
1 8
2

30

1 '7

I

27
37
^

68

Resultados

H.- Comparación del mobiliario recomendado con la postura sedente.

,1 .COMPARACION DE LA POSTUM EN SEDESTACION CON I-A SILLA RECOMENDADA

Como se puede observaren la Tabla H1, tanto los niños que uti l izan una sil la

recomendada como los que no, adoptan en mayor frecuencia una postura media. El

resultado de la prueba de Chi-cuadrado no es significativo (Tabla H2)

' Observando estas variables en las distintas clases (Tabla H3), se aprecia que los

alumnos en 3eI curso que uti l izan sil las recomendadas adoptan casi en la misma

frecuencia posturas anterior y media, mientras que aquellos de 3o y 4o que utilizan sillas

no recomendadas adoptan la postura anterior. En 4o y 6o cursos los alumnos que utilizan

sillas recomendadas adoptan con mayor frecuencia la postura media. En 6o curso los

alumnos que no utilizan sillas recomendadas adoptan con mayor frecuencia una postura

anterior. Si bien, los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para las distintas clases

no es significativo,

Tabla de cont ingencia POSTURA' si l la recomendada

Tabla H1: Resultados inferenciales de la postura y la silla recomendada.
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Pruebas de chi -cuadrado

Valor g l
Sig. asintót ica

(br lateral)

Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos 68

2

Tabla H2: Resuttados en la prueba de Chi-cuadrado para las variable postura'silla recomendada.

Tabla de cont ingencia POSTURA * si l la recomendada. CLASE

Recuento

Tabla H3: Resultados inferenciales de la postura y la silla recomendada en cada curso'

CLASE

srl la recomendada

Total
Si l la

recomendada
S i l l a  no

recomendada

3o curso POSTURA Postura anterior
oostura me0la

Total

o

5
' 1 1

A

z

b

1 0
7

1 7

4o curso POSTURA Postura antenor
postura meola
postura posleflor

Total

4

1 ' 1
a
Z

1 7

2
1
1
4

6
1 2

J

2 1

5o curso POSTURA Postura antenor
postura meola
postura posterior

Total

a

ó
1

1 1

a

H

,|

1 1

6o curso POSTURA Postura antenor
postura meola

Total

a
z

a

I

8

t l

Y

' 10
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2 - COMPAMCION DE LA POSICION DE I-A COLUMNA CON LA SILLA RECOMENDADA

Los alumnos que uti l izan sil las recomendadas en mayor frecuencia adoptan

posturas erguidas, mientras que aquellos que no las utilizan en mayor frecuencia

mantienen una oostura flexionada de la columna vertebral. Se obtuvo un Chi-cuadrado

de Pearson de V.5,493 (gl=1, p=0,019) significativo, es decir, existe una relaciÓn entre

la postura de la columna vertebral en la sedestación y la utilización o no de una silla

recomendada para la altura de los niños (Tablas Ha y H5),

Tabla de cont ingencia COLUMNA' si l la recomendada

Recuento

silla recomendada

Total
Si l l a

recomendada
S i l l a  no

recomenoaoa
COLUMNA f lexionada

ergutda
Total

1 a

1 8
30

zo

1 2
38

J ó

30

Tabla H4: Resultados inferenciales de la posición de la columna y la silla recomendada.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor g l
Sig asintótica

(bi lateral)
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

5 493
68

,l 0 1 9

Tabla H5: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables posición columna-silla recomendada.
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Sin embarqo al analizar los datos en cada uno de los cursos los resultados son

no significativos, esto puede ser debido a reducida muestra con la que trabajamos o a la

distinta distribución de sillas recomendadas entre los cursos (Tabla H6).

Tabla de cont ingencia COLUMNA' si l la recomendada' CLASE

Recuento

CLASE

si l la recomendada

Total
Si l l a

recomendada
S i l l a  no

recomenoaoa
3o curso COLUMNA f lexionada

erguida
Total

h

1 1

4
2
6

v

1 7
4o curso COLUMNA f lexionada

ergurda
Total

6
1 4
t l

1 7

oz

a

4

6

1 3
2 1

5o curso COLUMNA f lexionada
ergurda

Total
2

'1 1

I
a
L

1 1

6o curso COLUMNA f lexionada
ergurda

Total

1

1

1 1

o

1 7

1 2

7

I J

Tabla H6: Resultados inferenciales de la posición de la columna y la silla recomendada en cada curso.

Tanto en los niños que uti l izan sil las recomendadas como en los que no, es más

frecuente el apoyo de la planta del pie en el suelo, seguido del apoyo de las punteras.

Cabe destacar que es en los niños que no uti l izan sil las recomendadas donde

encontramos una mayor frecuencia de casos en los que les cuelgan los pies y de los

que apoyan la parte externa de los mismos. En la prueba de Chi-cuadrado para estas

DELAPOYO DE LOS PIES
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variables la relación es no significativa, por lo tanto, dichas variables no están asociadas

(Tablas H7 y H8)

En la distribuciÓn por cursos (Tabla

el mismo número de niños que uti l izan una

las punteras, en 4o curso existe una mayor

pie que los que apoyan la Puntera.

H9), destacar que mientras que en 3ercurso

sil la recomendada apoyan la planta del pie y

frecuencia de niños que apoyan la planta de

Tabla de cont ingencia PIES *  s i l la  recomendada

Tabla H7: Resultados inferenciales del apoyo de los pies y la silla recomendada'

Pruebas de chi-cuadrado

Valor q l

Sig. asintótrca
(bi lateral)

Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

4,859
b ó

4 ,302

Tabla H8: Resuttados en la prueba de Chi.cuadrado para las variables apoyo de los pies.silla recomendada.

Recuento
sl l la  recomendada

Total
S i l l a

recomen0aoa
S i l l a  no

recomen0a0a

PIES apoya planta del Pie
apoya parte extema
de los pies

apoya Punteras
apoya talones
l o  ¡ r  r o l n a ñ  l ^ q  n i a cr v  v v v ¡ v s ¡

Total

1 - 7

1

I
a
z

a
z

< t  I

1 1
I I

A

8
1

ó

2 ^

4

I O

' 10

oó
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Tabla de cont ingencia PIES'si l la recomendada - CLASE

Tabla H9: Resultados inferenciales del apoyo de los pies y silla recomendada en cada curso.

Recuento

CLASE

si l la recomendada

Total
Si l la

recomendada
Sil la no

recomendada
30 curso PIES aPoYa Planta del  Ple

apoya pane externa
de los pies

apoya punteras

apoya talones
le cuelgan los pies

Total

1

4

1

1

1 1

1

2

1

2
o

I

1 7

4o curso PIES aPoYa Planta del Pte
apoya Punteras
aPoya talones
le cuelgan los P¡es

Total

1 1

4
,1

1

1 7

1
A

1 A

A

I

z

a 4

5o curso PIES aPoYa Planta del Pte
apoya Parte externa
de los Pies
aPoYa Punteras
le cuelgan los P¡es

Total

1

4
1 1

3

1

t̂

1 1

6o curso PIES aPoya Planta del P¡e
apoya pane externa
de los Pies
apoya Punteras
aPoya talones
le cuelgan los P¡es

Total

,1
U

1

4
,l

,1

71

12

1

A

1

1

1
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4 - COMPAMCION DEL APOYO SOBRE EL ASIENTO CON I-A SILLA RECOMENDADA

Tanto los niños que uti l izan sil las recomendadas como los que no se sientan en

mayor frecuencia al fondo del asiento, seguido de los que se apoyan en la mitad del

mismo. La prueba de Chi cuadrado para estas variables no es significativa (Tablas H10

y  H 1 1 )

Al observar la distribución de los resultados en cada uno de los cursos llama la

atención de nuevo, que los alumnos de 3q curso que uti l izan una sil la recomendada se

sientan con mayor frecuencia en la mitad del asiento, mientras que los de 4o lo hacen al

fondo del mimo (Tabla H12).

Tabla de cont ingencia APOYO' si l la recomendada

Tabla H10: Resuhlados inferenciales del apoyo sobre el asiento y la silla recomendada.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor o l
Sig. asintót ica

(bi lateral)
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos

3 028
68

a
z ,¿¿v

Tabla H11: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables apoyo sobre elasiento.silla recomendada.
!

l
j

Recuento
si l la recomendada

Total
Si l l a

recomendada
S i l l a  no

recomendada
APOYO alfondo del asiento

por la mitad del asrento
en la parte delantera

Total

1 7
1 1
2

¿o

1 2

^ 2

¿ 3

a
L

68
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Recuento

CLASE

si l la recomendada

Total
S i l l a

recomendada
Si l la  no

recomendada
3o curso APOYO al fondo del asiento

por la mitad del asiento

en Ia oarte delantera
Total

o

1

1 1 6

7

1

1 7

4o curso APOYO al fondo del asiento
por la mitad del asiento

en la Parte delantera
Total

1 ' 1
5
1

I I

1

1 A

6

1

2 1

5o curso APOYO al fondo del asiento

Por la mitad del asiento

Total

7
^

1 1

7
^

1 1

6o curso APOYO al fondo del asiento
por la mitad del asiento

Total

z

2

1 3
4

1 7

'15

A

1 9

Tabla de cont ingencia APOYO'si l la recomendada' CLASE

Tabla H12: Resultados inferenciales delapoyo sobre elasiento y silla recomendada en cada curso.

i ,--¡
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Resultados

5 - COMPAMCION DE LA UTILIZACION DEL RESPALDO CON LA SILIA RECOMENDADA

Casi la misma frecuencia de los alumnos que uti l izan sil las recomendadas hacen

un uso correcto del respaldo o no lo uti l izan, mientras que en los alumnos que no uti l izan

sillas recomendadas es más frecuente el hecho de no usar el respaldo. La prueba de

Chi-cuadrado para estas variables no es significativa (Tablas H13 y H14).

Respecto a los resultados en cada uno de los cursos, destacar que en 3er curso la

mayor frecuencia de los niños que uti l izan una sil la recomendada no uti l izan el respaldo,

mientras que en 4o curso lo hacen de una manera correcta (Tabla H15).

Tabla de cont ingencia RESPALDO' si l la recomendada

Recuento
si l la  recomendada

Total
S i l l a

recomenda0a
Si l la  no

recomenoaoa
RESPALDO conecto

no Io usa
desplomándose

Total

1 A

30

1 A

38

28

ó
68

Tabla H13: Resultados inferenciales de la utilización delrespaldo y la silla recomendada.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor g l
Sig. asintót ica

lbi lateral)
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos vál idos oó

2 707

Tabla H14: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables uülización del respaldo-silla recomendada.
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Resultados

Tabla de cont ingencia RESPALDO'si l la recomendada' CLASE

Recuento

CLASE

si l la recomendada

Total
Si l l a

recomenoaoa
S i l l a  no

recomendada

3o curso RESPALDO correcto
no lo usa
desplomándose

Total

Y

a
L

1 4 o

1 a

a

.l '7

4o curso RESPALDO correcto
not o

desolomándose

Total

1 2
4
1

1 7

1

1
A

1 3
6
2

2 1

50 curso RESPALDO correcto
no lo usa
desolomándose

Total

az

6

1 1

2
6
3

' 1 1

6o curso RESPALDO correcto
no lo usa
desolomándose

Total

¿

¿

ó

8

1

1 7

1 0
I
,1

Tabla H15: Resultados inferenciales de la uülización delrespaldo y la silla recomendada en cada curso.
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DE tA FLEXON DE RODILLAS Y EL USO DE LA SIII-A

Los alumnos que uti l izan sil las recomendadas con mayor frecuencia flexionan las

rodil las más de 90o grados, mientras que aquellos que no las uti l izan mantienen una

flexión de menos de 900. La orueba de Chi-cuadrado oara estas variables no es

significativo (Tablas H16 y H17). Los resultados en cada uno de los cursos no son

relevantes,

Tabla de cont ingencia RODILLAS'  s i l la  recomendada

Recuento

si l la recomendada

Total
Si l l a

recomendada
S i l l a  no

recomenoaoa
RODILLAS flexión 90o

flexión +90o

flexión - 90o

Total

t o

:,
2 n

1 a

1 0
t o

t l

l o

2 5
oó

Tabla H16: Resuttados inferenciales de la flexión de rodillas y la silla recomendada.

Pruebas de chi-cuadrado

Valor q l
Sig. asintótrca

lbi lateral)
Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

5 360
68

¿

Tabla H17: Resuttados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables flexión de rodillas-silla recomendada.
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LOS PIES EN ELSU DE RODILLAS Y EL

USO DE LA SILII RECOMENDADA

Cuando comparamos la relación entre el apoyo de los pies en el suelo y la flexiÓn

de rodil las, que los niños mantienen durante la sedestación, con la uti l izacion o no de

una sil la recomendada (Tabla H18), se observa que el 53% de los niños que uti l izan

sil las recomendadas apoyan la planta del pie en el suelo y mantienen una flexión de

rodil las de más de 900,

En la prueba de Chi Cuadrado se obtuvo un resultado significativo para la silla

recomendada, (V= 19.896 (gl=B;p=0,011) significativo), es decir, existe una relaciÓn

entre el grado de flexión de las rodillas y el apoyo de los pies en el suelo cuando se

util izan sil las recomendadas (Tabla H19).

Tabla de cont ingencia PIES'  RODILLAS'  s i l la  recomendada

Recuento

Tabla H18: Resultiados inferenciales apoyo de los pies, flexión de rodillas y la silla recomendada.

s i l la  recomendada

RODILLAS

Tota l
f lexión

900
flexión
+90o

flexión
- 900

Sr l la  recornendada PIES apoya p lanta del  p ie

apoya parte externa
de  l os  p ¡es

aPoYa PUnteras
apoya la lones

le cuelgan los Ples
Total

2
5

1 1

a

t o

3

1

5

1 7

1

I

2

2

30

Si l la  no recomendada PIES apoya p lanta del  p¡e

apoya Parte externa
de Ios p ies

apoya Punteras
apoya ta lones

le cuelgan los Pies
Tota l

6

1

1 2

a

1 0

2

1

4

t o

1 7

A

I
1

38

1 8 0
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Pruebas de chi-cuadrado

srl la recomendada Valor o l
Srg. asintót ica

(bi lateral)
Si l la  recomendada Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

1 q  R A A 0 1 1

Si l la  no recomendada Chi-cuadrado de Pearson

N de casos vál idos

5 092
38

8 ,748

Tabla H19: Resultados en la prueba de Chi-cuadrado para las variables apoyo pies-flexión de rodillas.silla
recomendada.

Se compara el apoyo de los codos en la mesa con la utilización o no de un

modelo de mesa recomendado, obteniéndose que aquellos niños que no utilizan mesas

recomendadas apoyan en mayor frecuencia ambos codos sobre la mesa, mientras que

en aquellos que sí utilizan mesas recomendadas es más frecuente el apoyo de un solo

codo. Sin embargo la prueba de Chi-cuadrado es no significativa para estas variables.

Tabla de cont ingencia CODOS' mesa recomendada

Tabla H20: Resultados inferenciales apoyo de los codos y la mesa recomendada.

Recuento
mesa recomen0a0a

Total
Mesa

recomen0a0a
Mesa no

recomenoaoa
CODOS apoya codo derecho

apoya codo izquierdo
apoya ambos codos

Total

1

4

1 0

1 1

34
58

t o

1 A

38

1 8 1



Resultados

l . -  Comparac¡ón de la Posturacon la situación en la clase.

DE CUELLO Y LA TORSION DELENTRE LA CON LA

POSICION EN CLASE

Cuando se compara la posición del cuello, en relación con la posición del niño en

la clase se obtienen los siguientes resultados:

- Es en 3er curso donde esta relación entre la f lexión del cuello y la situacion

en clase de los niños es más lógica. En esta clase los alumnos colocados en

el lado izquierdo de la U mantienen con mayor frecuencia la f lexiÓn e

inclinación izquierda para mirar a la mesa del profesor, al igual que la mayor

frecuencia de aquellos que f lexionan e incl inan a la derecha se encuentran en

el lado derecho de la U. Los del centro en mayor frecuencia f lexionan la

columna cervical sin incl inaciones, La torsión del tronco observada no parece

tener relación con la posición en la clase. Cabe destacar que la niña que se

encontraba en el extremo izquierdo de la clase (Figura B1), la cuá1, debido a

su posición, se ve obligada a f lexionar e incl inar el cuello hacia la izquierda

para mirar al profesor alavezque torsiona el tronco'

- En 4o Curso la mayor frecuencia de los niños, que Se sientan en la parte

izquierda de la U, f lexionan e incl inan el cuello hacia la derecha, mientras que

los oue f lexionan e incl inan hacia la izquierda se sientan en la parte derecha.

Los niños que se encuentran en las mesas del centro de la U f lexionan el

cuello sin incl inaciones. Cabe destacar la postura del niño que se encuentra

pegado a la pizarra (Figura 82), que t iene que torsionar en gran amplitud el

tronco para poder mirar a la profesora, e incluso se agarra al respaldo

durante esta torsión.
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Resu l tados

- En la clase de 5o no se ha observado una relación entre la oosición de los

niños y la f lexión del cuello o la torsión del troncc¡,

- En 6o curso se observa que en mayor frecuencia los niños, que se

encuentran en las f i las de la izquierda, f lexionan e incl inan el cuello a la

derecha y torsionan el tronco para mirar a la mesa del profesor.
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Conclusiones

1.- Se han encontrado cinco tipos de sil las diferentes y tan sÓlo dos

tipos de mesas en las distintas clases. En una misma clase aparecen

distintos tipos de sil la y éstas se combinan con un único tipo de mesa

(excepto en 4o curso donde aparecen los dos tipos de mesa). Esto puede ser

debido a que los niños estudiados no han llegado a la pubertad, donde, tal y

como afirma Eric Viel, comienza el crecimiento del tronco.

Z,- La mayor parte de la población estudiada no uti l iza mobil iario

recomendado para su altura, ya que el 44 ok de la muestra uti l iza una sil la

recomendada, mientras que tan sÓlo el '15 % lo hace con la mesa' Por lo

tanto, la altura de los niños no se tiene en cuenta a la hora de distribuir y

repartir el mobil iario en cada una de las clases.

3.- En general, los niños que no uti l izan mobil iario recomendado para

su altura uti l izan modelos de sil la y mesa superiores a los recomendados'

4.- Los niños de diferentes edades y tallas uti l izan el mismo tipo de

mobi l iar io.

5,- La uti l ización de una sil la no recomendada influye en la postura en

sedestación, la posición de la columna, el apoyo de los pies en el suelo, la

uti l ización del respaldo y la flexión de las rodil las; de tal manera que los niños

que uti l izan sil las no recomendadas para su altura tienden a: mantener una

postura anterior, adoptar una posiciÓn flexionada de la columna, no apoyar

los pies en el suelo y no uti l izar el respaldo,

1 8 5



Conclu siones

6,- Los niños de distinta clase Y

antropométricas que uti l izan el mismo mobil iario,

posición en sedestación, el apoyo de los pies en

asiento y la uti l ización del respaldo,

7,- Existe una relación entre la posiciÓn del

tronco en relación con la situación de los niños en

profesor.

de distintas dimensiones

oresentan diferencias en la

el suelo, el apoyo sobre el

cuello y la torsión del

la clase y la mesa del

1 8 6
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