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Resumen. La higiene postural es la técnica de posicionar el cuerpo de manera natural, ya sea en estado estático o dinámico. En este 
sentido, la columna vertebral es la estructura base para la estabilidad del ser humano, por lo tanto, se deben tomar medidas preventivas 
para su correcto funcionamiento. El objetivo de la presente revisión es identificar los factores que influyen en una correcta postura 
corporal en escolares. Se realizó una búsqueda de estudios científicos publicados hasta el mes de mayo de 2023 utilizando las bases de 
datos PubMed, Web of Science, Scopus y SciELO. Las palabras claves utilizadas fueron: “body posture” AND children OR adolescents 
OR schoolchildren OR schoolchildren´s AND school OR schools. Fueron incluidos todos los artículos que evaluaron la postura corporal 
y el efecto generado por el uso habitual de la mochila en escolares. La estrategia de búsqueda arrojó 3,030 estudios, de los cuales 33 
cumplieron con los criterios de elegibilidad. Es necesario evaluar los cambios que se van desarrollando en la columna, así como la 
creación de programas de ejercicios para prevenir errores y deformidades posturales, con la finalidad de mejorar la higiene postural en 
niños. 
Palabras Claves: Postura corporal, niños, escuela, educación física, efecto mochila. 
 
Abstract. Postural hygiene is the technique of positioning the body in a natural way, whether in a static or dynamic state. In this sense, 
the spinal column is the base structure for the stability of the human being, therefore, preventive measures must be taken for its correct 
functioning. The objective of this review is to identify the factors that influence correct body posture in schoolchildren. A search for 
scientific studies published up to June 2021 was carried out using the PubMed, Web of Science, Scopus and SciELO databases. The 
keywords used were “body posture” AND children OR adolescents OR schoolchildren OR schoolchildren´s AND school OR schools. 
All the articles that evaluated the body posture and the effect generated by the habitual use of the backpack in schoolchildren were 
included. The search strategy yielded 3,030 studies of which 33 met the eligibility criteria. It is necessary to evaluate the changes that 
are developing in the spine, as well as the creation of exercise programs to prevent errors and postural deformities, in order to improve 
postural hygiene in children. 
Key words: Body posture, children, school, physical education, backpack effect. 
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Introducción 
 
Actualmente, niños y jóvenes, poseen un alto compor-

tamiento sedentario y un bajo nivel de actividad física (Au-
bert et al., 2018). Estas conductas, traen consigo efectos 
perjudiciales a la salud, entre ellas sobrepeso u obesidad, 
entre otras (Ávalos et al., 2014; Rodríguez-Hernández et 
al., 2011). De esta manera, un aumento en el Índice de 
Masa Corporal (IMC), inactividad física y sumado el com-
portamiento sedentario, podría traer consecuencias en 
complicaciones musculoesqueléticas, siendo la columna 
vertebral la más afectada, debido a este comportamiento, ya 
que una mala higiene postural sedente influye en las desvia-
ciones raquídeas (Macón et al., 2002).  

La higiene postural es la técnica de posicionar el cuerpo 
de manera natural, ya sea en estado estático o dinámico 
(ISP, 2020). En este sentido, la columna vertebral es la es-
tructura base para la estabilidad del ser humano, debido a 
que la columna vertebral posee curvaturas, y estas se modi-
fican al paso de los años, esto es debido a los hábitos postu-
rales que tiene cada persona o con relación a su desarrollo 
(González, 2018). De esta manera, debe existir un equili-
brio en la postura, al momento de estar de pie, sentado o 
en movimiento de un lugar a otro (NIH, 2009).  

Sin embargo, existen trastornos en ciertas partes del 
cuerpo de manera específica, al momento de adoptar posi-
ciones de manera incorrecta, estas pueden causar inestabili-
dad y desequilibrio (Kinga et al., 2021). De acuerdo con 
este último punto, debido a una perjudicial alineación pos-
tural, se acentúan aún más estas conductas de riesgo, ya que 
se normaliza adoptar una mala posición que conlleva a una 
mala higiene postural, además un bajo nivel de actividad fí-
sica de manera regular, sobrepeso y obesidad, entre otros 
factores de riesgo (Bertoncello et al., 2021). Dado esto, su 
cuidado adecuado previene dolores de espalda, dolores de 
cuello, así también enfermedades como la cifosis, escoliosis, 
hernias, hiperlordosis, entre otras (Mejía-Balcázar, Aguilar-
Aguilar & Mejía-Baraja, 2018), y el contexto escolar no es 
la excepción (Espinoza, 2018).  

Los estudiantes de primaria y secundaria, en el contexto 
escolar, deben estar largos horas sedentes, normalmente 
adoptando posiciones anatómicas poco saludables, además 
de considerar, la carga de peso que estos deben transportar, 
afectando de manera directa su higiene postural, trayendo 
efectos adversos a nivel muscular, vertebral y óseo (Aguilar, 
Sánchez & Buenrostro, 2007; Devroey, Jonkers, DeBecker, 
Lenaerts & Spaepen, 2007; Chacón-Borrego et al., 2018). 
Por lo cual, se hace necesario el desarrollo de una revisión 
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sistemática que demuestre una correcta higiene postural en 
escolares (Menor-Rodríguez et al., 2022).  

Considerando lo anteriormente mencionado, niños y 
adolescentes durante la etapa escolar, vivencian dentro de 
su tiempo de estudio, diversos factores que influyen en una 
postura sana, tales como, sentarse con la espalda totalmente 
recta, no bajar el cuello y los hombros hacia el frente al es-
cribir o leer, utilizar mochila con menor peso, teniendo en 
cuenta que debe estar puesta en ambos brazos y si es de una 
sola tira debe estar cruzada distribuida bajo el abdomen; es-
tas previenen y evitan hábitos posturales no deseados. Por 
lo tanto, el objetivo de la presente revisión fue analizar los 
principales estudios que abordaron los posibles factores que 
influyen en una correcta postura en escolares. 

 
Materiales y métodos 
La siguiente revisión sistemática siguió las directrices de 

la guía Preferred Reporting Ítems for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses (PRISMA) (Page at al., 2020). Se realizó 
una búsqueda de artículos científicos en diferentes bases de 
datos, tales como Pubmed, Web of Science, Scopus y 
SciELO. Además, se realizó una revisión de Google Scho-
lar, con el objetivo de identificar literatura gris con posibles 
artículos que cumplan con los criterios de elegibilidad. Para 
establecer el uso de las palabras claves, se realizó una previa 
búsqueda en las bases de datos anteriormente mencionadas, 
utilizando finalmente la siguiente estrategia de búsqueda: 
“body posture” AND children OR adolescents OR school-
children OR schoolchildren´s AND school OR schools. En 
la base de datos Scielo se utilizó la misma estrategia de bús-
queda pero en idioma español. 

 
Criterios de Selección  
 Se analizaron todas las investigaciones científicas publi-

cadas a la fecha (hasta el 15 de mayo del 2023). Dentro de 
los criterios de inclusión fueron considerados: i) estudios 
transversales u observacionales; ii) artículos en idioma in-
glés, español y portugués; iii) evaluación postural corporal 

en escolares; iv) efecto del uso de la mochila; v) evaluación 
de la composición corporal; vi) relación entre la postura y 
columna; vii) relación entre la postura y el pie; y viii) dolor 
de espalda, desviaciones y hábitos posturales. 

Como criterios de exclusión se consideraron los siguien-
tes aspectos: i) revisiones sistemáticas, metaanálisis y revi-
siones narrativas; ii) estudios en universitarios, adultos y 
adultos mayores; iii) niños con alteraciones cerebrales y car-
diorrespiratorias; iv) trastornos temporomandibulares; y v) 
deportistas. 

 
Extracción de Datos 
En base a los criterios de elegibilidad, dos investigadores 

(FA-B y VS-L) se encargaron de la revisión y selección de 
los artículos de forma independiente. En caso de haber di-
ferencia en la selección de artículos incluidos, un tercer in-
vestigador (RN-M) actuó como mediador para la inclusión 
o exclusión según cada caso.  

 
Evaluación de la calidad de los artículos selecciona-

dos  
Se utilizó la herramienta de evaluación de calidad para 

estudios observacionales de cohortes y transversales NIH, 
para evaluar la calidad metodológica de todos los estudios 
incluidos (National Institutes of Health, 2016). 

Esta herramienta abarca 14 elementos que evalúan la 
pregunta de investigación, la población de estudio y el ta-
maño de la muestra, la exposición y las medidas de resul-
tado, y si las posibles variables de confusión clave se midie-
ron y ajustaron estadísticamente por su impacto en la rela-
ción entre exposición y resultado.  

Dos investigadores (RN-M y RY-S) determinaron el 
riesgo de sesgo de cada artículo de forma independiente. Se 
calcularon los acuerdos entre evaluadores para los conjun-
tos iniciales de calificaciones y se consultó a un tercer revi-
sor (JO-A) en caso de desacuerdos (Tabla 1).

 
Tabla 1. 
Análisis metodológico de los estudios incluidos 

Autores 
   Criterios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Puntaje Calidad 

Wilczyński et al., (2020) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Maciałczyk-Paprocka et al., (2017) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Brzek et al., (2017) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Buena 
Kapo et al., (2018) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No Si 9 Buena 
Rusek et al., (2018) Si Si Si Si Si No No Si Si No No No No No 7 Deficiente 
Layuk et al., (2020) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Wyszyńska et al., (2016) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Brzek et al., (2016) Si Si Si NR No No No Si Si No Si No No No 6 Deficiente 
Sedrez et al., (2015) Si Si No Si No No No No Si No Si No No No 5 Deficiente 

Dos Santos et al., (2017) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Jankowicz-Szymańska et al., (2019) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Drzał-Grabiec et al., (2015) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 
Malinowska-Borowska et al., (2020) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Kinga Labecka et al., (2021) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Wojtków et al., (2018) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Deficiente 
Grannemann et al., (2018) Si Si Si NR Si No No Si Si No Si No No Si 8 Moderada 

Barczyk-Pawelec et al., (2015) Si Si Si NR Si No No Si Si No Si No No Si 8 Moderada 
Noll et al., (2016) Si Si Si No Si No No Si Si No Si No No Si 8 Moderada 

Drzał-Grabiec et al., (2015) Si Si Si NR Si No No Si Si No Si No No Si 8 Moderada 

Walicka-Cupryś et al., (2015) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Drzał-Grabiec et al., (2015) Si Si Si Si No No No NR Si No Si No No No 6 Deficiente 
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Batistão et al., (2016) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No Si 9 Buena 
Melo-Marins et al., (2015) Si Si No Si Si No No Si Si No Si No No Si 8 Moderada 

Bertoncello et al. (2021) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 
Mohammed et al., (2015) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Rusek et al., (2019) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Wilczyński et al., (2019) Si Si No NR Si No No Si Si No Si No No No 6 Deficiente 

Lastro et al., (2018) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 
Yi-Lang Chen & Ying-CenMu., (2018) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

Adeyemi et al., (2016) Si Si Si Si Si No No No Si No Si No No Si 8 Moderada 
Minghelli et al., (2016) Si Si Si Si Si No No Si Si No No No No No 7 Deficiente 

Rupesh et al., (2016) Si Si Si NR Si No No Si Si No Si No No Si 8 Moderada 
Kuni et al., (2015) Si Si Si Si Si No No Si Si No Si No No No 8 Moderada 

 
Si; No; NA: no aplicado; NR: no informado; CD: no se puede de-

terminar; 
1) ¿Se planteó claramente la pregunta u objetivo de investigación en 

este artículo? 
2) ¿Se especificó y definió claramente la población de estudio? 
3) ¿La tasa de participación de las personas elegibles fue de al menos 

el 50 %? 
4a) ¿Todos los sujetos fueron seleccionados o reclutados de pobla-

ciones iguales o similares (incluido el mismo período de tiempo)? 
4b) ¿La inclusión y la exclusión por estar en el estudio fueron prees-

pecificadas y aplicadas uniformemente a todos los participantes? 
5) ¿Se proporcionó una justificación del tamaño de la muestra, una 

descripción del poder estadístico o estimaciones de la varianza y el efecto? 
6) Para los análisis de este documento, ¿se midieron las exposiciones 

de interés antes de medir los resultados? 
7) ¿El marco de tiempo fue suficiente para que uno pudiera esperar 

razonablemente ver una asociación entre la exposición y el resultado, si 
existiera? 

8) Para exposiciones que pueden variar en cantidad o nivel, ¿el estu-
dio examinó diferentes niveles de exposición en relación con el resul-
tado? 

9) ¿Fueron las medidas de exposición (variables independientes) cla-
ramente definidas, válidas, confiables e implementadas de manera con-
sistente en todos los participantes del estudio? 

10) ¿Se evaluaron las exposiciones más de una vez a lo largo del 
tiempo? 

11) ¿Se definieron claramente las medidas de resultado (variables de-
pendientes), fueron válidas, confiables y se implementaron de manera 
consistente en todas las poblaciones de estudio? 

12) ¿Los evaluadores de resultado estaban cegados al estado de ex-
posición de los participantes? 

13) ¿Fueron las pérdidas durante el seguimiento después del inicio 
del 20% o menos? 

14) ¿Se midieron y ajustaron estadísticamente las posibles variables 
de confusión clave por su impacto en la relación entre la(s) exposición(es) 
y el(los) resultado(s)? 

Calificación de calidad: Deficiente (<60 %), moderada (60-69 %), 
buena (70-79 %) y muy buena (>80 %). 

  
Resultados 

 
Aspectos generales  
A continuación, se presentan los datos obtenidos en el 

diagrama de flujo (Figura 1). La estrategia de búsqueda en 
la primera fase consistió en la identificación  de los artículos 
en las bases de datos y posteriormente la eliminación de du-
plicados. A continuación, en la fase de screening se realizó 
el filtrado de artículos por títulos, resúmenes y la elimina-
ción por criterios de inclusión. Finalmente, en la fase 3 se 
realizó lectura y análisis de forma íntegra de todos los ar-
tículos que finalmente fueron incluidos en la revisión. La 

búsqueda arrojó un total de 3,030 artículos, que se redujo 
a 2,844 mediante la eliminación de 186 duplicados. Se re-
visaron los títulos y resúmenes de cada investigación, elimi-
nando 2,565 artículos.  

Finalmente, fueron incluidos 33 investigaciones para la 
presente revisión sistemática (Tabla 2).  
 

Calidad del estudio 
La puntuación media de los estudios incluidos en el aná-

lisis, calificada mediante la herramienta de evaluación de ca-
lidad de los NIH para estudios de cohortes observacionales 
y transversales, fue de 7,4 de una puntuación total máxima 
de 14, con una concordancia casi perfecta entre evaluadores 

(κ ponderada = 0,90). Se consideró que la mayoría de los 
estudios tenían una calidad metodológica moderada. Nin-
gún estudio cumplió los criterios 6, 7, 10, 12 y 13 debido a 
la naturaleza transversal y observacional de todos los estu-
dios incluidos, y solo nueve estudios cumplieron el criterio 
14 con respecto al ajuste estadístico para posibles variables 
de confusión (Tabla 1). 

 

 
 

Figura 1. Diagrama de Flujo para la selección de artículos 
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Tabla 2. 
Tabla descriptiva de artículos incluidos  

Autor (año) Lugar Participantes Objetivo Conclusiones 

Batistão et al., 
(2016) 

São Carlos, 
Brasil 

288 estudiantes 

Evaluar la prevalencia de cambios posturales en 

niños en edad escolar y determinar, mediante 
análisis de regresión logística múltiple, si factores 

como la edad, el sexo, el IMC, la mano y la 
actividad física (AF) podrían explicar estas 

desviaciones. 

Estos hallazgos contribuyen a la comprensión 

de cómo y por qué se desarrollan estas 
desviaciones, y a la implementación de 

programas de prevención y rehabilitación, 
dado que algunos de los factores asociados 

son modificables. 

Bertoncello et 
al., (2021) 

São Paulo, 
Brasil 

840 escolares 
477 niñas de 6 a 12 años 
363 niños de 6 a 12 años 

Evaluar la prevalencia de cambios posturales y su 
relación con IMC, dolor y posturas adoptadas en 

actividades de la vida diaria (AVD). 

La identificación precoz de los cambios de 

postura corporal puede ser una acción 
preventiva en el ámbito de la salud colectiva, 

ya que, si no se identifican precozmente, 
pueden derivar en patologías. 

 

Brzek & Plinta., 
(2016) 

Katowice, 
Polonia 

 

366 niños 

-Grupo A: 144 niños de 7 
años a 9 años. 

-Grupo B: 222 niños de 7 
años a 9 años. 

Evaluar las posturas de los niños que participan en 

el programa de autor "Cuido mi columna 
vertebral" en comparación con un grupo de niños 
sin diagnóstico postural defectos y no involucrados 

en el plan de estudios. 

La manera de ejemplificar el patrón de 

movimiento influirá en la vida en el futuro, y 
en una perspectiva más amplia, jugará un 
papel crucial en evaluar su calidad de vida 

como adultos. 

Dos Santos et al., 
(2017) 

Porto Alegre, 
Brasil 

38 estudiantes de 8 a 12 
años 

 

Evaluar los efectos a corto y mediano plazo del 

programa de educación postural (PEP) para 
estudiantes de primaria en cuanto a conocimientos 

teóricos y posturales durante las AVD. 

Inmediatamente después de la conclusión del 
PEP, los estudiantes mejoraron su postura en 

las AVD. Estos efectos positivos y los 
conocimientos teóricos se mantuvieron en el 

seguimiento (después de las lecciones de 
revisión). 

Brzek et al., 
(2017) 

Katowice, 
Polonia 

 
12 escolares varones 

Evaluar el transporte de mochila mediante análisis 
de postura, activación muscular y puntuaciones de 

malestar subjetivo. 

Colocar la mochila cerca de la posición T12 

puede evitar una incomodidad extrema en los 
sitios del cuerpo investigados. Este estudio 

sugiere que llevar una carga que no pese más 
del 10% del peso corporal en la posición T12 

puede ser aceptable para los escolares. 

Drzał-Grabiec et 
al., (2015) 

Rzeszów, 

Polonia 
 
 

 

91 niños de 11 a 13 años 

 

Comparar parámetros seleccionados que describen 
la postura corporal y la escoliosis entre niños en 

posiciones de pie y sentado. 

Mantener una posición sentada durante 

mucho tiempo da como resultado asimetrías 
avanzadas del tronco y escoliosis, y provoca 

una disminución de la lordosis y cifosis 
lumbar. 

Drzał-Grabiec et 

al., (2015) 

Rzeszów, 
Polonia 

 

162 escolares de 11 a 13 

años 

Evaluar los parámetros de la postura corporal en el 
plano sagital para una carga de mochila asimétrica 

igual al 10% de la masa corporal. 

Se debe considerar cuidadosamente la carga 
aceptable de la mochila, que actualmente se 

cree que es el 10% de la masa corporal del 
niño. 

Drzał-Grabiec et 
al., (2015) 

Rzeszów, 

Polonia 
 

162 escolares de 11 a 13 
años. 

Examinar los cambios en los parámetros de la 
postura corporal que definen la asimetría del 

tronco y la flexión lateral de la columna en niños 
que llevan una mochila que pesa el 10% del peso 

del niño. 

Llevar una mochila con un peso que 
constituye el 10% de la masa corporal 

provoca un aumento de la asimetría de los 
hombros, escápulas, pelvis y todo el tronco. 

Si el peso se lleva sobre el hombro derecho, 
la flexión lateral aumenta en el lado derecho, 

y si el peso se lleva sobre el hombro 
izquierdo, la flexión lateral aumenta en el 

lado izquierdo. 

Grannemann et 
al., (2018) 

Bielefeld, 
Alemania 

77 escolares 
Estudiar la influencia del peso de la mochila en la 

postura corporal y la prevalencia del dolor de 
espalda. 

Los escolares con cargas pesadas de mochila 

muestran cambios posturales al cargar su 
mochila, pero este impacto fue reversible 

cuando se retiraron las mochilas. La 
reducción continua de las cargas de la 

mochila minimiza la prevalencia del dolor de 

espalda. 

Jankowicz-

Szymańska et al., 
(2019) 

Tarnow, 
Polonia 

910 niños de 10 a 12 años 

Comparar la forma de la columna en los niños de 
10-12 años con peso corporal normal y excesivo y 

determinar si el sobrepeso y la obesidad tienen 
impacto en el nivel de cifosis torácica, lordosis 
lumbar, inclinación sagital del tronco y flexión 

lateral de la columna. 

Un peso corporal excesivo afectó 
significativamente la forma de la columna en 
los niños aumentando el riesgo de desarrollar 
hiperlordosis lumbar y causar una inclinación 

axial posterior. Se debe prestar especial 

atención a corregir la posición de la parte 
inferior del tronco. 

Kapo et al., 

(2018) 

Sarajevo, Bosnia 

y Herzegovina 

529 escolares del cantón 

de Sarajevo 

Analizar el posible aumento de las desviaciones de 
la postura corporal respecto a la alineación central 

y determinar: 

i) la tendencia de las deformidades posturales por 
tres grupos de edad (clasificadas según las 

recomendaciones del ACSM) 

Debe haber un fortalecimiento de los 
músculos que contribuyen a mantener el 
hombro erguido y la posición pélvica para 

ayudar a excluir la ocurrencia de una 
inclinación o rotación inapropiada. 
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ii) relacionar el IMC y variables de postura entre 
grupos. 

Kinga et al., 
(2021) 

Varsovia, 
Polonia 

67 participantes 
Describir cambios en parámetros seleccionados de 
la postura corporal en niños entre 5 y 9 años con 

estructuras somáticas diversificadas. 

Se encontró que los niños con escoliosis o 

escoliosis baja con una estructura corporal 
delgada tenían la mayoría de las anomalías en 

el plano coronal. Por otro lado, el 
predominio de la cifosis sobre la lordosis 

lumbar y la disminución del ángulo de 

inclinación del torso hacia atrás fueron más 
frecuentes en los niños con sobrepeso. 

Kuni et al., 
(2015) 

 

Heidelberg, 
Alemania 

46 niños con sobrepeso 
entre 6 a 12 años. 

 

Analizar prospectivamente en niños con sobrepeso 
la influencia de los juegos de pelota y 

Asesoramiento nutricional sobre control postural. 

Los juegos de pelota y el asesoramiento 
nutricional influyen positivamente en el 

control postural y, por tanto, podrían ayudar 
a prevenir lesiones. 

Lastro et al., 
(2018) 

Bania Luka, 
Bosnia y 

Herzegovina 

 

120 niños de 10 a 16 años 
de ambos sexos, divididos 
en tres grupos: i) 40 niños 

deportistas; ii) 40 niños 
activos no deportivos; iii) 

40 niños que tenían una 
deformidad de la 

columna. 

Conocer qué tipo de actividad, sedentaria, 
dinámica o ambas, influyen en la postura corporal 

de los niños de último año de primaria. 

 

Los hábitos sedentarios pueden estar 
relacionados con cambios posturales, pero no 
necesariamente, mientras que las actividades 

dinámicas fisiológica y morfológicamente 
constituyen un cuerpo que permite una 

postura adecuada y reducen la aparición de 
malos hábitos posturales que conducen a 
deformidades de la columna durante el 

período de crecimiento. 

Layuk et al., 

(2020) 

Manado, 
Indonesia 

 

186 niños 

Analizar las diferencias en la carga de bolsas entre 
los niños de la escuela primaria en el área urbana y 

suburbana, y también analizar la relación con la 
ocurrencia de dolor de espalda. 

Existe una correlación entre el peso medido y 
la aparición de dolor de espalda. 

 
 

Maciałczyk- 
Paprocka et al., 

(2017) 

Poznan, Polonia 
 

2732 niños y niñas de 3 a 
18 años 

Evaluación epidemiológica de la prevalencia de la 
postura corporal incorrecta en niños y 

adolescentes con sobrepeso y obesidad. 

La obesidad se asoció con una postura 
corporal incorrecta para ambos sexos hasta 

los 7-12 años de edad. Las desviaciones 
posturales más comunes en niños y 

adolescentes obesos fueron las rodillas en 
valgo y los pies planos. 

El sobrepeso y la obesidad en niños y 
adolescentes, que predisponen a una mayor 

ocurrencia de algunos tipos de errores 

posturales, exigen programas de prevención 
que aborden ambos problemas de salud. 

Malinowska-
Borowska & 

Flajszok., 2020) 
 

Katowice, 

Polonia 
 

332 niños de 6 a 9 años 

172 niñas 
160 niños 

Evaluar la carga espinal causada por las mochilas 
escolares, y verificar si cumple con los requisitos 
expresados como porcentaje del peso del niño. 

También se estableció el peso de los artículos en 
las mochilas escolares. 

 

El tema de las mochilas escolares pesadas 
sigue siendo un desafío para las entidades de 
tomar decisiones en salud pública a pesar de 
la regulación que exige que los niños tengan 

espacio para dejar libros en la escuela. Las 
normas actuales no impiden de forma eficaz 

que los niños carguen mochilas escolares 
demasiado pesadas. 

Melo-Marins et 
al., (2015) 

São Paulo, 
Brasil 

 
48 alumnos 

Observar la asociación entre el peso del material 
escolar y el dolor de espalda en los estudiantes que 

dejan su material en la escuela. 

Entre los estudiantes, el 41,67% ha 
informado de dolor de espalda, mientras que 

el 52,9% tiene un peso superior al 10% del 
peso corporal, pero no ha habido asociación 
entre el peso del material escolar y el dolor 

de espalda. 

Minghellia et al., 
(2016) 

Lisboa, Portugal 
 

966 estudiantes entre los 
10 y los 16 años. 

Evaluar el peso de la mochila y los hábitos 

posturales adoptados. 
 

Los resultados revelaron que los estudiantes 
que se sentaron con la columna mal colocada, 

así como los que estaban de pie 
incorrectamente, tenían más probabilidades 

de presentar dolor lumbar. 

Noll et al., 
(2016) 

 

Teutonia, Brasil 1597 niños 
Identificar la prevalencia de dolor de espalda entre 
escolares brasileños y los factores asociados a este 

dolor. 

La prevalencia de dolor de espalda en 
escolares es alta y se asocia con aspectos 

demográficos, conductuales y hereditarios. 

Rupesh et al., 
(2016) 

Chennai, India 
 

25 niños entre los 10 a 14 
años 

 

Determinar el efecto de los ejercicios de 
corrección postural en niños escolares del área 

rural. 

Se evidenció una reducción significativa del 
dolor de cuello y la discapacidad del cuello 

después de la corrección postural y los 
ejercicios en niños que asistían a la escuela 

con dolor de cuello en el área rural. 

Rusek et al., 
(2018) 

 
 

Rzeszów, 
Polonia 

464 niños de 6 a 16 años 
(234 niños y 
230 niñas) 

Evaluar la posible relación entre la composición de 
la masa corporal y la postura corporal en niños en 

edad escolar. 

Se muestra evidencia que el sexo, como 

factor fuertemente diferenciador, determina 
la composición de la masa corporal y la 

aparición de posturas subóptimas solo en el 
área pélvica. Además, el contenido de tejido 

graso influye en la aparición de posturas 
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subóptimas en la escápula y la zona pélvica en 
el plano frontal, mientras que el contenido de 

tejido muscular se asocia con posturas 
defectuosas en la escápula y la zona pélvica en 

el plano frontal. 

Rusek et al., 

(2019) 
 

Trzebownisko, 
Polonia 

464 niños de 6 a 16 años 

(234 niños y 
230 niñas) 

Evaluar la relación entre el IMC y la incidencia de 

anomalías en parámetros seleccionados medidos en 
el área del tronco. 

El aumento del IMC de los niños produce 
efectos adversos en la posición de los 

omóplatos, reflejados por su mayor distancia 

del plano frontal. Sin embargo, el aumento 
del IMC no está relacionado 

significativamente con la posición de las 
articulaciones del hombro o la pelvis. 

Sedrez et al., 
(2015) 

 

São Paulo, 
Brasil 

59 niños y adolescentes 

Verificar si existe una asociación de factores de 
riesgo conductuales, específicamente hábitos 

posturales, con la presencia de cambios posturales 
estructurales en la columna vertebral de los 

jóvenes. 

De los 59 jóvenes, 30 presentaban 
alteraciones en la cifosis torácica: asociadas al 

sexo femenino, a la práctica de ejercicio 
físico solo una o dos veces por semana y una 

postura inadecuada. 19 tenían alteraciones en 
la lordosis lumbar: asociadas al acto de llevar 
la mochila de forma asimétrica; 28 jóvenes se 

diagnosticaron con escoliosis, la cual se 
asoció con la práctica de deportes 

competitivos. 

Walicka-Cupryś 
et al., (2015) 

 

Lesko, Polonia 
109 niños de 7 años de 

edad. 

Determinar una correlación entre el peso de la 
mochila de un niño, su peso corporal y ciertas 

características de su postura corporal. 

El uso de una mochila que pesa más del 10% 
del peso corporal puede provocar un 

hundimiento de la lordosis lumbar y una 
tendencia a la posición vertical del sacro. 

Además, el control del peso de las mochilas 
escolares de los niños por parte de los padres 

y maestros es fundamental para minimizar 

alteraciones en la columna vertebral. 

Wilczynski et al., 
(2019) 

Kielce, Polonia 
251 niños de entre 7 y 8 

años 

Analizar la relación entre el ángulo de curvatura de 
la columna y la amplitud de la electromiografía de 
superficie (SEMG) del erector de la columna en 

escolares de corta edad. 

La mayor amplitud SEMG generalizada del 
erector de la columna se presentó en ambos 

sexos. Alterar el equilibrio de la tensión 
muscular en el erector de la columna puede 

desencadenar una serie de cambios que 

alteran la curvatura de la columna. 

Wilczynski et al., 
(2020) 

 
Kielce, Polonia 

257 niños de 11 a 12 años 
 

Evaluar la relación entre la forma de la curvatura 
espinal anteroposterior y la composición corporal 

en escolares. 

Se observaron relaciones significativas entre 
la forma de las curvaturas anteroposterior y 

la composición corporal en escolares. 
Individuos con una composición corporal 
adecuada se caracterizaron por la correcta 

formación de estas curvaturas. Por el 
contrario, las personas delgadas tenían más 

probabilidades de presentar anomalías. 

Wojtków et al., 
(2018) 

Wrocław, 
Polonia 

109 niños, 7 años de edad 
 

Evaluar la influencia de la postura corporal en la 
distribución de la carga transferida por los 

miembros inferiores. 

Las pruebas realizadas en este estudio 
mostraron una postura corporal anormal en 

aproximadamente el 42% de los niños. 

Además, hubo una gran asimetría de carga en 
las extremidades inferiores en 

aproximadamente el 65% de los niños. Sin 
embargo, los autores no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en 

los cambios ocurridos en la forma de la 
columna vertebral y la distribución de la 

carga del pie con respecto al género. 

Wyszynska et 
al., (2016) 

 

Rzeszów, 
Polonia 

 

120 niños de 11 y 13 años 
de edad. 

(61 niñas y) 
59 niños. 

Evaluar la relación entre la composición de la masa 
corporal y la postura corporal. 

Evaluar la relación entre el nivel de actividad física 

de los niños y los parámetros que caracterizan su 
postura. 

El contenido de tejido muscular, tejido 
adiposo y nivel de actividad física determina 

la variabilidad del parámetro que caracteriza 
la postura corporal. 

Barczyk-Pawelec 

et al., (2015) 

Wroclaw, 
Polonia 

 

145 niños (67 varones y 

78 mujeres) 

Evaluar las diferencias existentes en la fuerza de los 
músculos isocinéticos del tronco en hombres y 

mujeres de entre 10 y 11 años en función de la 
postura corporal. 

Los resultados apuntan a la necesidad de la 
aplicación de un tratamiento fisioterapéutico 
adecuado (medidas correctoras/ ejercicios) 

para tratar los trastornos musculoesqueléticos 

para compensar la pérdida de fuerza de los 
músculos flexores del tronco en niños con 

mala postura. 

Mohammed et 
al., (2015) 

Giza, Egipto 
 

30 niños entre 10 y 13 
años. 

Evaluar el efecto de llevar una mochila sobre los 
ángulos del cuello y las fuerzas de reacción del 

suelo en niños. 

Llevar mochila con una carga del 7,5% del 
peso corporal del niño altera la postura de la 

cabeza. 

Adeyemi et al., São Paulo, 59 niños y adolescentes Verificar si existe una asociación de factores de De los 59 jóvenes, 30 presentaban 
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(2016) Brasil riesgo conductuales, específicamente hábitos 
posturales, con la presencia de cambios posturales 

estructurales en la columna vertebral de los 
jóvenes. 

alteraciones en la cifosis torácica: asociadas al 
sexo femenino, a la práctica de ejercicio 

físico solo una o dos veces por semana y una 
postura inadecuada. 19 tenían alteraciones en 
la lordosis lumbar: asociadas al acto de llevar 
la mochila de forma asimétrica; 28 jóvenes se 

diagnosticaron con escoliosis, la cual se 

asoció con la práctica de deportes 
competitivos. 

Yi-Lang Chen & 
Ying-CenMu., 

(2018) 

Poznan, Polonia 
 

2732 niños y niñas de 3 a 
18 años 

Evaluación epidemiológica de la prevalencia de la 
postura corporal incorrecta en niños y 

adolescentes con sobrepeso y obesidad. 

El sobrepeso y la obesidad en niños y 
adolescentes, que predisponen a una mayor 

ocurrencia de algunos tipos de errores 
posturales, exigen programas de prevención 

que aborden ambos problemas de salud. 

IMC: Índice de masa corporal; AF: Actividad física; AVD: Actividades de la vida diaria; PEP: Programa de educación postural  

 
Discusión 
 
El objetivo de la presente revisión fue analizar los prin-

cipales estudios que abordaron los posibles factores que 
influyen en una correcta postura en escolares. En función 
a los resultados, se ha evidenciado que los posibles factores 
que influyen en una correcta postura podrían ser a) el uso 
de la mochila, b) la composición corporal y c) la actividad 
física de manera cotidiana o su ausencia.  

 
Efecto mochila 
Respecto a la higiene postural, se infiere que el efecto 

mochila es el que más predomina en esta revisión, dado 
que es el que más influye en una postura sana y se relaciona 
con el dolor lumbar. Minghellia et al., (2016) señala que 
el transporte de materiales escolares a menudo requiere el 
uso de mochilas escolares, que frecuentemente es el cen-
tro de atención asociado con problemas musculoesquelé-
ticos, especialmente el dolor lumbar. Por otro lado, 
Drzał-Grabiec et al., (2015a) menciona que la carga acep-
table de la mochila, que actualmente se cree, es el 10% de 
la masa corporal del niño, esto permitiría reducir las mo-
lestias y deformidades ocasionadas por el peso externo. 

Sin embargo, el llevar una mochila con un peso menor 
al 10% del peso corporal del niño puede producir, de igual 
manera, una alteración de la postura de la cabeza (Moham-
med et al., 2015). En este sentido, Minghellia et al., 
(2016) menciona que la presencia de fuerzas externas, in-
cluido el peso de una bolsa, afecta la fase de crecimiento, 
en relación con la postura y el patrón de marcha del niño, 
facilitando posteriormente la vulnerabilidad al dolor lum-
bar. Por otro lado, Walicka-Cuprys et al., (2015) dice que 
el uso de una mochila que pesa más del 10% del peso cor-
poral puede provocar un hundimiento de la lordosis lum-
bar y una tendencia a la posición vertical del sacro.  

De igual manera Drzał-Grabiec et al., (2015b) señala 
que al llevar una mochila con un peso que constituye el 
10% de la masa corporal conduce a un aumento de la asi-
metría de los hombros, escápulas, pelvis y todo el tronco. 
A partir de ello, Adeyemi et al., (2016) demostró que el 
problema del dolor de espalda que surge de la mochila pe-
sada se puede minimizar si se identifica adecuadamente el 
papel de cada factor asociado. Además, Drzał-Grabiec et 
al., (2015b) sugiere reconsiderar la carga que actualmente 

se considera segura, es decir, el 10% de la masa corporal 
del alumno, ya que el llevar ese peso tiene efectos negati-
vos en la postura corporal.  

Un estudio realizado por Malinowska et al., (2020) se 
refiere al cuidado y al control de salud del niño, sobre el 
peso de una mochila, para evitar las consecuencias de so-
brecargar la columna. Una de las posibles soluciones que 
se sugiere es llevar una carga que no pese más del 10% del 
peso corporal en la posición T12 de la columna, donde 
puede ser aceptable para los escolares, ya que disminuye 
la molestia lumbar (Yi-Lang Chen & Ying-CenMu, 2018). 
Otro punto fundamental que se puede inferir con respecto 
a la higiene postural es, que la composición corporal es 
otro factor influyente en una postura sana. 

 
Composición Corporal 
Los niños con sobrepeso y obesidad tendían a tener una 

posición incorrecta de los hombros y la pelvis en compa-
ración con los niños con peso corporal normal. Entonces, 
el aumento de IMC de los niños produce efectos adversos 
en la posición de los omoplatos, reflejados por su mayor 
distancia del plano frontal (Rusek et al., 2019). Igual-

mente, Wyszyńska et al., (2016) señala que la masa cor-
poral excesiva puede ser dañina en el desarrollo de muchos 
trastornos de la salud, incluidos los trastornos de sistema 
musculoesquelético que aún se desarrolla en las edades de 
11 y 13 años. En sus resultados, los niños con menos con-
tenido de tejido muscular mostraron la mayor diferencia 
en la altura de los ángulos inferiores de las escápulas en el 
plano coronal y los niños con exceso de grasa corporal te-
nían menor pendiente de la columna torácica-lumbar, te-
niendo mayor diferencia en la profundidad de los ángulos 
inferiores de la escápula y mayor ángulo de la línea del 
hombro. Asimismo, Rusek et al., (2018) menciona que los 
niños que tienen mayor tejido muscular, más tejidos óseo, 
tejido sin grasa, más agua corporal y un mayor ángulo de 
oblicuidad se caracterizaron por la asimetría pélvica de 
ambos lados y las niñas, en cambio, tienen un mayor con-
tenido de tejido graso, también teniendo una desviación 
en la pelvis más en el lado derecho que en el izquierdo. En 

ese mismo sentido, Jankowicz-Szymańska et al., (2019) 
menciona que el peso corporal excesivo perjudica a la co-
lumna vertebral, ya que es un factor determinante para la 
alineación del tronco. Por otro lado, Maciałczyk-Paprocka 
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et al., (2017) señala que el aumento de sobrepeso u obesi-
dad intensifica la prevalencia de posturas corporales inco-
rrectas en niños de 7 a 12 años. La postura corporal está 
sujeta a cambios rápidos de medio ambiente, estilo de vida 
sedentario y limitaciones de actividad física (Lastro et al., 
2018). Kapo et al., (2018) analizó las desviaciones postura-
les, deformidades espinales y el IMC, arrojando en sus re-
sultados una diferencia significativa entre los grupos de 5 a 
8 años, 9 a 11 años y de 12 a 14 años en un periodo de 6 
meses, evidenciando que el aumento de IMC fue alto en los 
niños de 5 a 8 años más que en los otros grupos, trayendo 
problemas de dolor de espalda y desviaciones en su postura.  

En el estudio de Kinga et al. (2021) se evidencia que 
los niños de cuerpo delgado, la postura escoliótica y la es-
coliosis son las anomalías que se presentan con mayor fre-
cuencia, mientras que, en los niños con sobrepeso y obe-
sidad, los cambios en las curvas fisiológicas de la columna 

son más comunes. Wilczyński et al., (2019) menciona que 
la escoliosis es una distorsión de la postura, la cual causa 
efectos de sus capacidades compensatorias, permitiendo la 
preservación de la posición de la cabeza y la cintura esca-
pular sobre la pelvis. Es importante resaltar que la explo-
ración física constituye una parte importante del diagnós-
tico de escoliosis, ya que esta enfermedad en la mayoría de 
los casos es indolora (Bertoncello et al., 2021). Además, 
el cambio de forma de la columna vertebral, así como la 
obesidad y el sobrepeso, desplazan el centro de gravedad, 
lo que provoca una alteración en la distribución de la carga 
corporal transferida por los pies (Wojtków et al., 2018). 

Wojtków et al., (2018) alude que los defectos postu-
rales son un gran problema relacionado con el desarrollo 
que afecta el manejo de la parte superior del cuerpo pre-
senciando dolores. Sin embargo, Kuni et al., (2015) señala 
que los niños con sobrepeso tienen problemas en su pos-
tura, por ende, al integrarse en deportes con balón se ha 
demostrado que la reducción de peso mejora el control 
postural y estabilidad. 

 
Actividad Física  
Brzek et al., (2017) señala que los cambios corporales, 

por no realizar actividad física y el cómo utilizan su mo-
chila, arrojan resultados no deseados, ya que su peso ex-
cede al que es correspondido por estatura y su implementó 
escolar está mal posicionado en su espalda al no ser utili-
zado con ambas correas y solo apoyado en un brazo, dando 
malestar en su espalda e impidiendo movimientos necesa-
rios de su vida diaria. 

Además, Noll et al., (2016) indica que los estudiantes 
que permanecen sentados durante mucho tiempo en una 
postura inapropiada, flexión del tronco hacia adelante y 
falta de soporte lumbar, tienen niveles altos de malestar, 
como dolor, fatiga, hormigueo en el cuerpo y procesos de-
generativos en la columna.  

Los estudios realizados por Santos et al., (2017) mos-
traron que los participantes de la escuela tienden a cambiar 
positivamente su postura durante las actividades de vida 
diaria (AVD) y a mejorar sus conocimientos teóricos sobre 

la columna inmediatamente después de asistir al programa 
de educación postural (PEP). Es por este motivo, que un 
programa global de ejercicios, para la postura corporal, po-
dría mostrar una mejora. A partir de lo anterior, Bastitao et 
al., (2016) agrega que gran cantidad de las desviaciones pos-
turales se presentan en el periodo de la infancia, debido a 
esto, en la niñez aún se está a tiempo de modificar las malas 
posturas, porque el sistema esquelético todavía se adapta fá-
cilmente a los cambios estructurales. Por último, Drzał-
Grabiec et al., (2015) menciona y enfatiza que los niños que 
pasan mucho tiempo sentados tienen problemas en su es-
palda, presentando una disminución del ángulo de inclina-
ción de la columna toracolumbar como también una reduc-
ción de la profundidad de la cifosis torácica y lordosis lum-
bar; como también una asimetría pélvica. 

Barczyk-Pawelec et al., (2015) plantea que la postura 
corporal anormal debe ser un tema relevante para los pa-
dres, docentes y personal de salud, siendo un componente 
esencial de una salud musculoesquelética. Según la investi-
gación de Bertoncello (2021) el 97,02% de los estudiantes 
presentaba al menos una alteración postural, en donde las 
más frecuentes fueron la caída del hombro (50,2%), la pro-
trusión del hombro (39,7%) y la escápula alada (40,5%), 
esto quiere decir, que provoca un desequilibrio del hombro 
y postura inadecuada de los estudiantes, con posiciona-
miento cifótico de la columna torácica. 

Esta patología en niños y adolescentes es preocupante 
para la salud, dado que es determinante en ciertas enferme-
dades referidas al dolor lumbar en la adolescencia (Melo-
Marins et al., 2015). Tanto el dolor de espalda, la postura 
alterada del hombro, deformidades cervicales y deformida-
des en la columna, son cambios posturales significativos 
cuando se tiene una mayor carga en la mochila (Gran-
nemann et al., 2018). Una investigación realizada por 
Sedrez et al., (2015) agrega que existe una tendencia a que 
los hábitos posturales adoptados durante la niñez y la ado-
lescencia puedan reflejarse en la vida adulta de los jóvenes. 
Ya en la edad adulta, las quejas de lumbalgia son prominen-
tes en la adolescencia y se identifican antecedentes de sínto-
mas en los niños (Layuk et al., 2020).  

Asimismo, Rupesh et al., (2016) agrega que la postura 
de la cabeza hacia adelante y la flexión del tronco son los 
componentes principales de la sentada caída que cambia la 
alineación cervical. A partir de ello, Brzek et al., (2016) 
menciona que una escuela lanzó un plan llamado “cuida mi 
columna”, donde los exámenes eran realizados 2 veces, la 
primera era antes del programa (examen inicial) y la se-
gunda vez era después de 9 a 10 meses de participación. 
Tras la aplicación del programa se obtuvo una mejora signi-
ficativa en la postura a través de los meses.  Es por esta razón 
que el dolor de espalda es muy común y su prevalencia au-
menta con la edad (Grannemann, et al., 2018). La postura 
correcta es un factor importante en el gasto de energía para 
el equilibrio corporal, es por esto que se debe tener una 
postura adecuada para no tener efectos negativos en los ór-

ganos internos y sus funciones (Wilczyński et al., 2020). 
Por último, la detección temprana de estos cambios es el 
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primer paso hacia la prevención de condiciones que predis-
ponen a la aparición de estos problemas (Sedrez et al., 
2015). 

 
Futuras investigaciones 
 
Como se ha evidenciado en la presente investigación, la 

higiene postural es multifactorial. Esta va desde el conoci-
miento o formación en los hábitos de vida saludable incul-
cados o desarrollados en los establecimientos educativos, 
los cuales podrían permitir una adolescencia y adultes sana 
en lo que respecta en la detección temprana de vicios pos-
turales. Bajo esta misma perspectiva, se requieren investi-
gaciones y evaluaciones en todos los niveles educativos, ya 
sea en educación primaria o secundaria. Esto podrá permitir 
obtener información clara sobre las características o varia-
bles particulares que posea cada nivel educativo, tales como 
la composición corporal, actividades de vida diaria, activi-
dad e inactividad física, tiempo sedente, tiempo en pantalla, 
peso en la mochila y hábitos posturales en posición bípeda o 
sedente por parte de los niños, niñas y adolescentes.  

 
Fortalezas y limitaciones 
 
Como principal fortaleza de la presente revisión, es que 

se pudo identificar información relevante sobre tres posi-
bles causas que podrían incidir en la higiene postural, una 
de ellas es el uso de la mochila, la cual está relacionada con 
el peso que posea en su interior; la segunda causa en la com-
posición corporal, debido a que sujetos con sobrepeso, obe-
sidad y bajo peso podría alterar la postura corporal debido a 
la distribución o compensación del peso corporal de cada 
sujeto en particular, ya sea de pie o sentado; y en tercer lu-
gar se encuentra la actividad física o las actividades de la vida 
diaria que realiza el niño, niña o adolescente en su día a día. 
Por otra parte, las limitaciones de esta revisión provienen 
principalmente de los múltiples factores que afectan la hi-
giene postural, pudiéndose establecer a modo general fac-
tores internos (composición corporal, actividad física, acti-
vidades cotidianas) o externos (capacitación, educación, há-
bitos de vida saludable, entre otros). De esta manera, es di-
fícil poder identificar uno o dos factores para la toma de de-
cisiones.  

En relación a los resultados obtenidos, se debe tomar en 
consideraciones que las intervenciones incluidas en la pre-
sente investigación son heterogéneas en relación a la mues-
tra, objetivos y resultados encontrados. Sin embargo, per-
miten tener un panorama de las posibles causas o variables 
a considerar al momento de desarrollar un estudio de inter-
vención en escolares. 

 
Conclusión 
 
De acuerdo con las investigaciones encontradas que per-

mitieron el sustento de la presente revisión sistemática, se 
pueden resaltar puntos claves sobre la importancia de una 
buena higiene postural, de esta manera queda en evidencia 

la necesita de la entrega de información, orientación o la 
entrega de conocimientos sobre la higiene postural y su re-
percusión en la adolescencia o en la edad adulta si no se po-
see una postura correcta.  

La adquisición oportuna de hábitos de vida activa y salu-
dable para el cuidado de la higiene postural ya sea de pie, 
sentado o al transportar la mochila, podría permitir la pre-
vención de futuras lesiones, dolores o enfermedades adqui-
ridas producto de hábitos no adecuados que favorezcan la 
desestabilización de la postura causada por el sobrepeso o la 
obesidad. De esta manera, los establecimientos educativos, 
son los principales promotores y facilitadores en la forma-
ción o fortalecimiento de hábitos que generen cambios en 
conductas erradas sobre la postura corporal en niños o ado-
lescentes.  

Finalmente, los establecimientos educacionales son un 
factor principal en los objetos de su infraestructura como 
los pupitres, así como el material que lleva al estableci-
miento como la mochila, libros, cuadernos u otros acceso-
rios que lleva en su interior, siendo perjudicial a lo largo del 
transcurso escolar, llevando un papel fundamental en el área 
de la Educación Física. Además, es necesario evaluar los 
cambios que se generando en la columna, así como la crea-
ción de programas de ejercicios para prevenir errores y de-
formidades posturales, con la finalidad de mejorar la higiene 
postural en niños. 
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