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NaNCy Piedad MoLiNa MoNtoya*****
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RESUMEN
La presbicia es un proceso degenerativo normal asociado a la edad, que afecta al sistema visual 
dificultando enfocar con nitidez las imágenes en visión próxima, aspecto que puede generar 
la disminución de la productividad de los trabajadores que precisan realizar tareas de cerca y 
consecuentemente afectar su calidad de vida. La presente investigación tiene por objetivo sin-
tetizar la evidencia científica sobre cómo la presbicia no corregida disminuye la productividad 
y la calidad de vida del trabajador mayor de 40 años. La metodología utilizada se basó en una 
búsqueda bibliográfica y el reporte se realizó cumpliendo los criterios de la declaración prisma 
2020; luego se evaluaron los documentos con las herramientas de Newcastle Ottawa y RoB 2. 
Resultados: el 94 % de los casos de presbicia no han sido corregidos a nivel mundial y se prevé 
que la presbicia aumentará hasta alcanzar un aproximado de 2100 millones en el 2030. La 
prevalencia de presbicia más alta informada fue mayor del 70 %, lo cual varió entre regiones y 
grupos de edad en participantes mayores de 35 años. Conclusiones: la presbicia genera cambios 
fisiológicos, dificultad en la capacidad de realizar actividades como leer y escribir, y afecta la ca-
lidad de vida, al representar un riesgo psicosocial para las personas. La pérdida de productividad 
estimada debido a la presbicia no corregida se estima en 25 000 millones de dólares al año. La 
población afectada por este problema es principalmente el sexo femenino de entornos rurales.

Palabras clave: Adultos, 
presbicia, trabajadores, 
calidad de vida, produc-
tividad laboral.
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ABSTRACT
Presbyopia is a normal degenerative process associated with age that affects the visual system 
making it difficult to sharply focus images in near vision, aspect that can generate a decrease 
in the productivity of workers who need to perform tasks closely and consequently affect 
their quality of life. This research aims to synthesize scientific evidence on how uncorrected 
presbyopia decreases productivity and quality of life of workers over 40. The methodology 
used was based on a bibliographic search and the report was made meeting the criteria of 
the prism 2020 declaration; subsequently, the documents were evaluated with the tools of 
Newcastle Ottawa and RoB 2. Results: 94 % of presbyopia cases have not been corrected 
globally and presbyopia is expected to increase to about 2.1 billion by 2030. The highest 
prevalence of presbyopia reported was greater than 70 %, which varied between regions and 
age groups in participants older than 35 years. Conclusions: Presbyopia generates physio-
logical changes, difficulty in the ability to relate activities such as reading and writing, and 
affects the quality of life, since it represents a psychosocial risk for people. The estimated 
productivity loss due to uncorrected presbyopia is estimated at $25 billion per year. The 
population affected by this problem is mainly women from rural areas.

Keywords: Adults, pres-
byopia, worker, quality 
of life, labor productivity.

INTRODUCCIÓN

La presbicia puede definirse como un proceso 
degenerativo normal, irrefrenable e inevitable 
asociado a la edad que afecta al sistema visual (1). 
El National Eye Institute refiere que este defecto 
fisiológico, relacionado con el envejecimiento (2), 
trae consigo la dificultad de enfocar con nitidez 
imágenes a distancias cercanas entre 30 o 40 cm, 
por la pérdida progresiva de la flexibilidad del 
cristalino, lo que ocasiona que los rayos de luz 
no se enfoquen en la retina (3).

Diferentes estudios proponen como posibles cau-
sas la esclerosis del cristalino, la rigidez capsular 
cristaliniana o la disminución de la función del 
músculo ciliar (4). La presbicia afecta a todos 
los hombres y las mujeres desde los 35 años en 
adelante; este cambio fisiológico no corregido 
supone un problema a nivel global, debido a que 
ocasiona limitaciones en la visión cercana difi-
cultando realizar tareas a esta distancia, lo que 
genera disminución de la productividad y con-
secuentemente de la calidad de vida, afectando 
así el ámbito personal y laboral del individuo. La 
variabilidad en la aparición y el grado de presbicia 
pueden depender también del clima, la ubicación  
geográfica, el sexo, la etnia y las deficiencias 
 visuales (5, 6).

Actualmente, la presbicia es un reto global que 
puede convertirse en un problema de salud pú blica 
debido a que más de mil millones de personas 
requieren ayudas de visión cercana para realizar 
una amplia gama de tareas cotidianas. En efecto, 
el trabajo cercano se asocia con síntomas como el  
dolor de cabeza y la fatiga visual, afectando la 
calidad de vida de los empleados. Una encuesta 
basada en la población estima que tan solo en 
el año 2000 la presbicia afectó a 1 400 millones 
de personas, es decir, el 23 % de la población 
 mundial. De igual manera, en el 2005 se esta-
bleció que 1,04 billones de personas en todo el 
mundo tenían presbicia, de los  cuales 517 millo-
nes no llevaban corrección óptica o llevaban gafas 
inadecuadas para su problema; de estos últimos, 
410  millones no podían realizar correctamente 
tareas que  ocupan la visión cercana (7).

En el 2015, la presbicia se estimó en 1800 mi-
llones de personas en todo el mundo, es decir, 
un 25 % del total. Se afirmó que la cantidad de 
personas afectadas por la presbicia continuará 
aumentando conforme crece la población hasta 
alcanzar un máximo de aproximadamente 2100 
millones en el 2030. Para el 2050 se prevé una 
disminución a 1900 millones, es decir, un 20 % 
debido al aumento de la prevalencia de la miopía, 
lo que reduce la necesidad de acomodación en 
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personas sin corrección óptica (8-10); aun siendo 
una cifra bastante alta. Tan solo en la actuali-
dad, la presbicia no corregida persiste en un 94 %  
en países poco desarrollados, en donde predo-
minan la falta de estrategias de promoción y pre-
vención para la salud visual y donde prima la 
desigualdad social (11, 12). 

Se necesita una buena visión de cerca para reali-
zar tareas como la lectura y la escritura, así como 
para desarrollar actividades laborales. Dado que la 
presbicia es una afección relacionada con la edad, 
se ha conocido a lo largo de los años como “vista 
cansada”. Esta genera varios síntomas visuales que 
se han querido resolver con la implementación de 
las correcciones ópticas para lograr el bienestar 
visual; las primeras correcciones aparecieron en 
1284 en Venecia, luego surgieron las correccio-
nes de tipo bifocal en el siglo xviii, que fueron 
adecuándose hasta la actualidad, en lo que ahora 
conocemos como las lentes progresivas (5). 

La literatura reporta que la calidad de vida de un 
individuo está relacionada con diferentes aspectos, 
dentro de los que se encuentran la satisfacción y la 
condición de vida. Según la Organización Mun-
dial de la Salud la calidad de vida es un concepto 
amplio que incluye la percepción de las personas 
sobre aspectos de su bienestar, no solo físico, sino 
también mental, el nivel de independencia, las 
relaciones sociales y la relación con el entorno 
(13, 14). Para evaluar la calidad de vida se deben 
cuantificar estos aspectos realizando un análisis 
multidimensional, incluido en el estilo de vida  
individual. Esto puede hacerse mediante la apli-
cación de diferentes cuestionarios que describen 
el dominio físico, mental, social, entre otros,  
con el objetivo de conocer la salud funcional (15).

Específicamente, la calidad de vida relaciona-
da con la visión implica la percepción subjetiva 
sobre la condición visual y las implicaciones de 
la enfermedad ocular en relación con los objeti-
vos, las expectativas e intereses del individuo. Lo 
anterior conlleva que la condición visual puede 

influir de forma muy diversa en la calidad de vida  
y en el desarrollo de actividades cotidianas y su 
productividad laboral, definida como la  capacidad 
o grado de producción por unidad de trabajo, 
siendo una medida de eficiencia de la labor a  
la hora de la entrega total de un producto o ser-
vicio durante un periodo de tiempo establecido,  
es decir, el tiempo que se demora en la conversión 
de insumos en productos útiles (16). 

Estas investigaciones indican que dicha afec-
ción, además de perjudicar al trabajador, daña 
a la  sociedad de manera progresiva y puede in-
fluir potencialmente de forma negativa en la 
efectividad laboral. A nivel global, la pérdida de 
productividad estimada debido a la discapacidad 
visual es de $ 202 000 millones, de los cuales 
$ 25 000 millones corresponden a la presbi-
cia no corregida. Estos estudios demostraron, 
 además, cambios significativos en la productivi-
dad  laboral con una buena corrección en la 
visión próxima, para actividades de labores de 
demanda  prolongada (6).

La revisión de la literatura se hizo con el objetivo 
de sintetizar la evidencia científica sobre cómo 
se podría afectar la calidad de vida y la producti-
vidad de los trabajadores présbitas no corregidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente es una revisión sistemática que ayuda 
a aclarar las similitudes y diferencias entre los 
estudios encontrados que abordan la pregunta de 
investigación principal: ¿qué cambios en la calidad 
de vida o en la productividad genera la presbicia 
no corregida en los trabajadores mayores de 40 
años? La metodología utilizada fue propuesta a 
partir de los postulados de Russell et al. (17), por 
medio de los cuales se definieron la pregunta de 
investigación, las palabras clave y el marco ana-
lítico, y se estableció un método de búsqueda de 
la evidencia, la evaluación crítica de los artículos 
y la síntesis de la evidencia.
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La búsqueda clave para recuperar estudios de 
interés se realizó usando los términos Mesh y 
Decs:1 “adultos mayores”, “presbicia”, “pro-
ductividad laboral”, “calidad de vida”, “traba-
jadores”. Para llevar a cabo el reporte final se 
utilizó el  protocolo de Systematic Reviews and 
Meta-Analysis: Scientific Rationale and Interpre-
tation (PrisMa) (18)  (figura 4.1). Respecto a la 
búsqueda de la  literatura, se ejecutó en las bases 
biblio gráficas en idioma inglés y español, ellas 
fueron Ebsco, PubMed,  Scielo, ScienceDirect, 
Elsevier y Google  académico. Se buscaron ma-
teriales  publicados  entre los años 2005 y 2022, 
 siguiendo los  criterios de la declaración PrisMa 
2020 mediante la  ecuación (Adults) aNd (Presbyo-
pia) aNd  (Workers) aNd  (Spectacles) or (Glasses) 
or (Eyeglasses) aNd (quality of life) aNd (labor 
 productivity).  Después de la selección inicial se 
llevó a cabo una recopilación de referencias re-
levantes para la evaluación del texto completo y  
se agregaron citas de los mismos documentos selec-
cionados con la finalidad de ampliar la búsqueda.

Se incluyeron los artículos de diferentes tipolo-
gías en los que se estudian las variables de  interés 
 (calidad y productividad) publicados entre el 
2005 y el 2022, incluyendo la edad propuesta, ser 
 présbitas no corregidos y estar trabajando en el área 
de producción laboral. Se  excluyeron  todos aque-
llos artículos que no cumplieron con los criterios 
de calidad, los cuales fueron  artículos/ documentos 
duplicados, aquellos que no  manejaban la presbi-
cia como eje principal y los que no respondieron 
a la pregunta inicial.

Se evaluaron los artículos seleccionados por tres 
revisoras de manera independiente. Los desacuer-
dos de cualquiera de las partes se resolvieron a 
través de la revisión de los criterios expuestos antes 
y la búsqueda de consenso entre las  partes, y en 

1 DeCS/MeSH es el tesauro Descriptores en Ciencias 
de la Salud (DeCS), producido por bireMe/oPs/oMs. Es un 
vocabulario controlado organizado de manera jerárquica y 
derivado del tesauro Medical Subject Headings (MeSH), 
producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de 
Estados Unidos (35).

caso de algún desacuerdo, se discernió con una 
cuarta revisora siendo esta la tutora del proyecto. 
La revisión metodológica tuvo como objetivo 
evaluar el riesgo de sesgo de los artículos. La 
mayoría de los elegidos fueron estudios observa-
cionales, por lo cual se evaluaron con la escala 
de Newcastle Ottawa adaptada para cada diseño 
(transversal, casos y controles y cohortes) (19). 
Como resultado se generó la siguiente escala 
de valores: un puntaje de 7 a 9 significa que el 
estudio es de buena calidad, un puntaje de 4 a 6 
se considera de alto riesgo de sesgo y un puntaje 
de 0 a 3 un muy alto riesgo de sesgo.

Así mismo, se utilizó la segunda versión de las 
herramientas de Cochrane para la evaluación de 
ensayos aleatorizados RoB 2 (Risk of bias 2), en el 
cual se utilizó una macro de Excel para responder 
preguntas establecidas para este tipo de estudios 
con: Py/y/PN/N/Ni. Una vez terminado el algoritmo 
arroja para cada dominio el riesgo de sesgo con: 
+ bajo riesgo de sesgo, ? algunas preocupaciones 
y - alto riesgo de sesgo, con el fin de obtener la 
semaforización final para el único artículo encon-
trado (20) (figura 4.1).

La síntesis de datos se efectuó por el análisis 
individual de artículos, los cuales fueron orga-
nizados y presentados en una tabla de resumen 
de evidencia (tabla 4.1). Estos se analizaron de 
manera crítica con las herramientas mencionadas. 
En la tabla se pudieron extraer los hallazgos de 
los artículos, las revistas, los reportes, entre otros, 
con el fin de aclarar y diferenciar entre estudios 
el abordaje de la pregunta-problema (17).

RESULTADOS

En los estudios incluidos se adaptaron los crite-
rios mencionados logrando un hallazgo de 529 
registros en la literatura. Como se evidencia en 
la figura 4.1, al llevar la lectura completa solo 
treinta de los artículos fueron  preseleccionados 
para el análisis de la calidad metodológica, con 
el fin de buscar la inclusión de la evidencia 
de mejor calidad posible en esta revisión. Los 

https://sites.google.com/site/riskofbiastool/welcome/rob-2-0-tool/rob-2-for-cluster-randomized-trials
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 estudios  observacionales se evaluaron mediante 
la he rramienta Newcastle-Ottawa y los ensayos 
clínicos por medio de la herramienta RoB 2; 
solo doce estudios cumplieron con los criterios 
de calidad definidos.

Tras la evaluación conjunta sobre la calidad de 
los artículos con la herramienta Newcastle, se 
 demostró que el 100 % de los artículos cumplieron 
con las necesidades y los objetivos de la revisión 
sistemática, pues tuvieron un bajo riesgo de sesgo; 
así mismo, solo hubo un estudio evaluado con las 
herramientas de Cochrane rob 2 para ensayos 
aleatorizados que mostró un bajo riesgo a nivel 
general del estudio. Once artículos fueron obser-
vacionales descriptivos y, adicionalmente, solo 
uno fue un ensayo aleatorizado. En los estudios se 
aprecia solidez en el análisis de resultados, incluso 
se desarrollan análisis inferenciales acompañados 
de su intervalo de confianza del 95 % y valor de 
probabilidad en la mayoría de ellos. 

Los estudios aquí incluidos abarcan técnicas de 
recolección de la información como la observación 
participante o no participante, las entrevistas en 
profundidad semiestructurada, los grupos focales 
y las revisiones sistemáticas y retrospectivas del 
tema que incluyen cuestionarios, entrevistas y 
exámenes optométricos. Se hallaron doce artículos 
que se categorizaron en tres temáticas: calidad 
de vida en présbitas, productividad laboral en 
présbitas y calidad y productividad en présbitas. 
Teniendo una proporción de 66,7 %, 16,7 % y 
16,7 %, respectivamente, en relación con el total.

Tan solo el 25 % de los estudios se realizó en el 
continente asiático y el 75 % de estos en el con-
tinente africano. Todos mostraron que la pre-
valencia de presbicia se asoció con la edad, el 
nivel de educación y la ocupación (21, 26, 28, 
30), principalmente en Nigeria (África), donde 
la prevalencia fue mayor al 73 %.

El objetivo de los estudios y el desenlace de estos 
se pueden ver en la tabla 4.1.

A continuación, se describe la síntesis de los ha-
llazgos detallados sobre las categorías nombradas 
antes, a partir de los artículos incluidos en la 
presente revisión.

CALIDAD DE VIDA EN PRÉSBITAS

Los artículos que tenían como eje principal la 
calidad de vida mostraron que a mayor grado 
de presbicia, mayor impacto negativo en su fun-
ción visual relacionado con la capacidad de leer 
y escribir. Se mostró una dificultad moderada a 
severa en sus actividades diarias generando una 
disminución de estas, principalmente: 95,8 % en 
lectura y 75,6 % en reconocimiento de objetos 
pequeños, generando insatisfacción, baja auto-
estima y más tiempo en terminar sus actividades 
laborales en un 80 %, e incluso cambiaron sus 
actividades principales por la dificultad a nivel 
visual (21-28, 34). 

Además, Chiroma et al. (24) revelaron que las mu-
jeres présbitas, en comparación con los  hombres 
présbitas, fueron más propensas a reportar pro-
blemas con la familia, y fue más probable que 
informaran haberse sentido menospreciadas; 
 asimismo, las mujeres mostraron mayor dificul-
tad al vestir a sus hijos, no obstante, no hubo nin-
guna  diferencia entre ambos sexos présbitas con 
la dificultad para leer, enhebrar agujas, clasificar 
granos, cortarse las uñas y reconocer pequeños 
objetos en sus trabajos; por demás, los présbitas 
mostraron mayor insatisfacción frente a su salud 
en general y su visión de cerca.

Los datos encontrados por Patel et al. (21) determi-
naron que los présbitas funcionales serían aquellos 
sujetos que necesitaban lentes al  menos de +1.00 
dioptrías para mejorar la visión de cerca en el es-
tado visual habitual del individuo. Alrededor del 
70 % de su muestra (1709 participantes entre 40 a 
91 años) tenía algún grado de dificultad donde la 
edad, el nivel de educación y el funcionamiento 
social fue significativo en los informes de dificul-
tad en las actividades cercanas, principalmente 
en lectura (62,8 %) y escritura (51,5 %). Sugieren 
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que un adulto sin una buena visión lectora estará 
en desventaja económica. 

Estos hallazgos son comparables a los encontrados 
por Quing et al. (22), en donde expusieron que 
el 53 % de los indios, el 58 % de los brasileños  
y el 70 % de los habitantes de zonas rurales africa-
nas tienen presbicia funcional,  experimen tando 
dificultad con tareas cercanas que impiden 
culminar con eficacia cada una de sus labores; 
igualmente, la demanda de visión de cerca y la 
corrección de esta visión se ha notado de manera 
creciente, incluso en áreas rurales del mundo 
en desarrollo, es por este motivo que la visión 
de cerca no corregida, consecuente a la presbi-
cia, puede tener un impacto perjudicial en las 
actividades diarias y profesionales. 

Para los resultados de los estudios de calidad de 
vida se realizaron cuestionarios como el visual 
function and and quality of life Questionnaire 
(VFQoL), por Muhammad et al. (23), quienes 
identificaron que la dificultad en dicho cues-
tionario puede estar asociada a niveles bajos de 
alfabetización de los participantes del estudio; 
aun así, se demostró que se reduce la calidad de 
vida, principalmente por su sintomatología, como 
la astenopía2 y los dolores de cabeza asociados a 
una presbicia no corregida.

Eni et al. (25) encontraron una asociación signi-
ficativa entre la visión de cerca no corregida y la 
reducción de la calidad de vida, donde una mayor 
proporción de participantes con presbicia necesi-
taba ayuda de otras personas debido a la dificultad 
con la visión de cerca en comparación a los no 
présbitas; esto se corrobora en el estudio de Ade-
yemi y Bekibele (26), donde mencionan que la 
deficiencia visual por presbicia no corregida existe, 
en su mayoría (94 %), en los países en desarrollo. 
Por esta razón, se reveló que sujetos con presbicia 

2 Fatiga visual que ocurre cuando los ojos se someten 
a una sobrecarga excesiva, que deriva en síntomas ocu-
lares indeseables. Se considera una condición funcional y 
reversible (32).

tenían una calidad de vida reducida porque las 
actividades de la vida diaria no se pueden reali-
zar fácilmente sin una corrección. En el estudio 
se evidenció que la mayoría de los participantes 
que necesitaban anteojos no los compraron por 
falta de dinero, como principal motivo (38,3 %).

PRODUCTIVIDAD LABORAL  
EN PRÉSBITAS

Una de las variables que también generó interés 
en este tipo estudios fue aquella que demostró que 
la productividad de los participantes se ve afectada 
por la presbicia, pues en muchas circunstancias, 
y en países poco desarrollados, el ingreso de los 
trabajadores está ligado a la visión, dependiendo 
de la labor que deben realizar.

Se determinó que en la industria textil y de con-
fección predomina el sexo femenino, con una 
muestra del 94 % (6). Ahmed et al. (29) dan ci-
fras similares al determinar que la totalidad de 
la muestra eran mujeres. Para estos últimos la 
prevalencia del deterioro de la visión de cerca fue 
significativamente mayor entre los residentes ru-
rales (34,2 %) en comparación con los residentes 
urbanos (19,0 %). Los ingresos arrojaron que los 
participantes con problemas de visión de cerca 
ganaron $ 13,3 dólares menos por mes que los que 
no tienen, mientras que los residentes urbanos 
ganaban $ 40,6 más que los habitantes rurales. 

Se reveló que tanto el deterioro de la visión de 
 cerca, como la residencia, permanecieron aso-
ciadas con el nivel de ingresos. Igualmente, se 
realizó un análisis de sensibilidad que incluyó solo 
a las participantes que trabajaban en la sección 
de costura/operadores, ya que este tipo de trabajo 
probablemente requiere más actividades de visión 
cercana; como resultado, el 29,2 % y el 26,8 % 
tenían deficiencia corregible de visión de lejos 
y de cerca, respectivamente. Pese a lo anterior,  
las mujeres a menudo requieren corrección de la 
visión de cerca a una edad más temprana que los 
hombres, quizás debido a un acceso reducido a 
la educación en comparación con los hombres y 
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a una mayor prevalencia de hipermetropía. Esto 
puede haber contribuido a la alta prevalencia de 
deterioro de la visión de cerca (6, 29). 

Sin embargo, Naidoo et al. (6) mostraron un au-
mento significativo de producción por nivel de 
educación: 11,1 % para quienes completaron la 
escuela primaria; también se reflejó un aumento 
de la producción para los maquinistas y aquellos 
que tienen otras responsabilidades (planchado y 
control de calidad), quienes tuvieron una mejora 
significativa en los puntajes de producción del 
6,6 %. Aunque a nivel  global existió un aumento 
porcentual del 6,4 %, la ganancia individual no 
fue significativa en los cortadores; a pesar de 
eso, la productividad laboral fue significativa 
para los trabajadores africanos e indios, pero 
no para los mestizos, ya que había tan solo dos 
participantes.

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD  
DE VIDA EN PRÉSBITAS

En este apartado fue de gran ayuda conocer có-
mo la calidad de vida se ve influenciada en la 
productividad laboral de los participantes. Por 
esta razón, el estudio de Akpan et al. (28) regis-
tra asociaciones significativas entre la edad, el 
género, el logro educativo, la situación laboral, 
el estado civil, entre otras, ya que la mayoría de 
los encuestados (29,1 %) había adquirido la edu-
cación secundaria mientras que la educación 
primaria fue menor (14,8 %). 

Adicionalmente, había más mujeres (51%) que 
hombres (49 %), siendo así que las mujeres eran 
1,56 veces más propensas a verse afectadas por la 
presbicia que los hombres, logrando una  relación 
significativa entre estar desempleado y la apa-
rición de presbicia en la población de estudio. 
Esto implica que quienes estaban desempleados 
tenían 1,59 veces más probabilidades que los 
asalariados de desarrollar presbicia en la pobla-
ción de estudio, causando un desequilibrio en 
el momento de ser seleccionados para tareas 
laborales en las cuales se consideraban aptos.

Las variables para el aumento de la productividad 
eran ser mujer y cumplir con el uso de los lentes 
oftálmicos, también presentes en el estudio de 
Reddy et al. (31), con un ensayo aleatorizado 
que señaló una diferencia significativa en la re-
colección de té (5,25 kg de té por día), la cual 
fue equivalente a un aumento de la productividad 
relativa del 21,7 % para quienes usaban corrección, 
entre dos grupos de estudio. Además, la producti-
vidad se amplió con el aumento de la edad en el 
grupo de intervención; no obstante, los adultos 
en este grupo obtuvieron una puntuación total 
del VFQ-25 de 9,25 puntos y 29,1 puntos para la 
subpuntuación de actividades cercanas (ambas 
escalas de 100 puntos), con el fin de exponer que 
la calidad de vida fue significativa en este grupo. 
Los adultos mayores mostraron una puntuación 
más baja en el grupo de control.

DISCUSIÓN

Los diferentes estudios incluidos mostraron 
 (tabla 4.3) que la prevalencia y la calidad de  vida 
de présbitas no corregidos se asoció significati-
vamente con la edad, el nivel de educación, la 
ocupación y los ingresos económicos de los par-
ticipantes (26, 32), mientras que la religión y el 
lugar de residencia no eran variables relevantes 
(28); aunque para Patel et al. la residencia sí fue 
importante a la hora de informar algún nivel de 
dificultad en la visión próxima, como también 
su funcionamiento social (21). En los cuestio-
narios aplicados para evaluar la calidad de vida 
relacionada con la visión (donde el mayor por-
centaje evaluado fue el sexo femenino) se señala 
una dificultad moderada a severa en actividades 
relacionadas a la visión próxima, principalmente 
para leer, escribir, enhebrar agujas y recolectar 
granos, disminuyendo su calidad de vida (25, 27). 

A diferencia de los hombres, las mujeres manifes-
taron mayor disminución en la calidad de vida al 
informar mayores cifras de problemas y dificulta-
des en actividades del hogar, e incluso un menor 
porcentaje en adquirir una corrección óptica, 
esto puede deberse al hecho de que las mujeres, 
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a diferencia de los hombres, probablemente no 
podían pagar los anteojos y dependían de otras 
personas para obtenerlos. Incluso, la principal 
barrera para adquirir una corrección de cerca 
se debió a la restricción financiera de los parti-
cipantes. También sugieren otros factores como 
la escasez de prestación de servicios, el estatus 
socioeconómico y el género, siendo peor para la 
mujer (26, 28, 30).

De acuerdo con los resultados de los estudios 
llevados a cabo por Muhammad (23) y Adeyemi 
(26), se logra inferir que la baja alfabetización, 
característica de países poco desarrollados, pare-
ce ser un factor muy influyente en la evolución 
de la presbicia de sus habitantes, lo cual se po-
dría atribuir a la poca estimulación de la visión 
próxima a lo largo de la infancia y la juventud, 
lo que hace que en un futuro se aumente la pro-
porción de personas con este padecimiento en 
dichas regiones, convirtiéndose en un reto global 
para la salud pública, por lo tanto, cuanto mayor 
sea el grado de presbicia, menor será el nivel de 
información acerca de la satisfacción frente a la 
salud en general y la visión de cerca, e incluso 
la de lejos. Todo ello puede desencadenar, en 
un futuro, una amplia generación de adultos no 
corregidos e insatisfechos con su calidad visual. 
Cualquier intento de promover el aprendizaje en 
adultos mayores depende de que estos tengan una 
mejor visión de cerca para tener éxito.

Se corroboró que las manifestaciones de la presbi-
cia eran similares a las del mundo desarrollado en 
cuanto a síntomas, edad y calidad de vida reducida 
(36). Al iniciar con la presbicia su sintomatología 
puede estar asociada al error refractivo y la pro-
fundidad de foco, viéndose afectada la distancia 
habitual del trabajo de cerca (33, 34). Aun así, la 
manifestación de la presbicia está también estre-
chamente asociada a los hábitos y las labores de 
las personas, de igual forma, esta puede presentar 
complicaciones que dificultan la realización de 
muchas tareas que anteriormente eran fáciles, 
afectando de manera negativa la calidad de vida 
de los trabajadores.

En el contexto laboral, Naidoo (6) y Ahmed (29) 
destacan que los mayores participantes de las 
industrias textiles y de confección fueron princi-
palmente mujeres. Para el segundo de ellos, los 
residentes rurales mostraron un mayor deterioro 
de la visión de cerca e incluso una disminución 
en el nivel de ingresos, mientras que para  Naidoo 
resulta más beneficioso evaluar las tareas indivi-
dualmente en lugar de agruparlas como la mayoría 
de estudios, como es el caso de los cortadores de 
tela y costureros en las fábricas de ropa en donde 
prima su nivel de detalle llevando al máximo su 
visión de cerca, siendo estas labores poco signi-
ficativas referente a las ganancias individuales; 
aun cuando el puntaje de producción global pos-
terior a la corrección fue relevante, en algunos 
casos los présbitas informaron que les tomó más 
tiempo terminar sus tareas e incluso cambiaron 
sus actividades principales con compañeros por 
la dificultad visual que les generaba, corriendo 
el riesgo de sufrir peligros relacionados al trabajo 
como la punción accidental causada por agujas  
o posibles cortes con maquinaria, la mayoría pre-
venibles (6, 38).

Se observa, a partir de los hallazgos, que las mu-
jeres soportan una mayor carga de discapacidad 
visual que los hombres; sin embargo, estas ha-
cen una contribución significativa a la economía 
(6,6 %), principalmente en entornos rurales, donde 
se encontró una mayor prevalencia de deterioro 
de la visión de cerca (6, 37). Se concluyó que 
las mujeres tuvieron un aumento de producción 
mayor al tener la corrección adecuada en el mo-
mento de trabajar. En pocas palabras, demostraron 
contribuir de manera significativa a sus respectivas 
empresas y la economía en general. Por lo tanto, 
centrarse en industrias con una alta proporción 
de trabajadoras, como las prendas confeccionadas, 
puede ser eficaz para abordar las disparidades de 
género en la discapacidad visual. 

Solamente los africanos y asiáticos mostraron 
una productividad laboral global significativa, 
ya que este fue el foco de la investigación, pues 
posiblemente en estos lugares se encontraba una 
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mayor cantidad de mano de obra y más tiempo 
de producción, evaluando trabajos en los cuales 
predomina la visión próxima, como trabajadores 
textiles, recolectores de té y de arroz, comer-
ciantes, entre otros (6, 21, 30). Para Naidoo et al.  
esta prevalencia oscila entre el 30 % y el 80 % 
en África, mientras que en un estudio similar 
la prevalencia de la presbicia funcional oscila 
entre el 44 % al 83 % en Asia, así como las tasas 
de corrección oscilan entre un 96 % estimado 
en Europa y un 6 % en África, lo que ocasiona 
que la presbicia no corregida sea un obstáculo 
en el desarrollo económico, teniendo pérdidas 
de productividad laboral en los países poco de-
sarrollados (6, 38).

Una presbicia sin corregir genera deficiencia vi-
sual, sin contar además las afecciones oculares 
relacionadas con la edad, por lo tanto, es proba-
ble que tenga un mayor impacto negativo sobre 
la habilidad de los trabajadores, por lo que es 
importante tener una óptima evaluación y correc-
ción para que su productividad mejore, siendo 
esta una inversión beneficiosa tanto para el tra-
bajador como para la empresa, contribuyendo 
a su calidad de vida e incluso aumentando la 
productividad. Además, es preciso proyectar las 
cifras en la productividad, ya que en la actua-
lidad una presbicia no corregida en la población 
laboral está asociada a una pérdida potencial de 
dólares correspondiente al 0,037 % del producto 
interno bruto anual. Por esta razón, persiste una 
alta necesidad de corrección óptica para trabajos 
en visión próxima, incluso en la cotidianidad,  
y en las ocupaciones específicas implicadas en la 
actividad laboral, con el fin de tener mejor confort 
visual, generar actividades de alto rendimiento y 
calidad, y mejorar la competitividad, tanto personal 
como laboral, para que los trabajadores puedan 
continuar apoyando a sus familias y comunidades 
(30, 31, 38-40).

Finalmente, los estudios que manejan tanto cali-
dad de vida como productividad, concluyeron que 
las personas que se vieron afectadas por la presbicia 
indicaron que el desempleo genera brechas entre 

los participantes en gran parte de los países, debi-
do a la baja adquisición de correcciones ópticas 
adecuadas por la falta de solidez socioeconómica. 
También se consideró que los participantes no 
eran idóneos para los trabajos relacionados con 
una visión próxima para los cuales eran contra-
tados. Por otro lado, se demostró que la calidad 
de vida, tanto de las personas que salen a cumplir 
su labor en el trabajo como en los hogares, era 
baja, pues existía un agotamiento visual, físico y 
emocional que generaba poco contacto con las 
personas de su entorno (28, 31).

Entre las implicaciones del estudio, es importante 
señalar que llevar a cabo esta revisión sistemática 
permite cuestionar la escasez de la profundización 
en los hallazgos sobre los présbitas no corregi-
dos en diferentes sectores de la industria, en las 
 investigaciones realizadas hasta la actualidad, ge-
nerando con este análisis mayor interés al indagar 
en este contenido, ya que existe la necesidad de 
comprender la aparición, los síntomas, las cau-
sas y el proceso. La experiencia clínica sugiere 
que la reducción en la agudeza visual próxima 
disminuye la productividad y la calidad de vida. 
La revisión sobre estos temas puede servir como 
referencia en la planificación y el establecimiento 
de mejores garantías, de servicios optométricos y 
en la distribución de anteojos para los présbitas, 
lo que les permitirá mejorar su productividad y 
calidad de vida.

Dentro de las limitaciones del estudio cabe men-
cionar que los datos disponibles muestran tasas 
muy similares. Sin embargo, puede ocurrir al-
gún sesgo de selección, ya que la mayoría de los 
participantes eran mujeres. De igual manera, las 
estimaciones de la incidencia parten de una serie 
de suposiciones (8). Adicionalmente, se han enfo-
cado las investigaciones en el continente africano 
y parte del oriente asiático, es probable que por 
diferencias raciales y ambientales. Por ejemplo, se 
sabe que los asiáticos tienen una mayor incidencia 
de miopía, lo que reducirá la prevalencia de la 
presbicia en un futuro (41); así pues, no se conoce 
con certeza si existe una diferencia significativa 
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entre cada etnia respecto a la disminución de la 
productividad y la calidad de vida (30, 31, 38). 

CONCLUSIONES

La prevalencia de la presbicia está asociada a los 
datos demográficos de una persona, como la edad, 
el sexo, la ocupación, el nivel educativo, la na-
cionalidad y el estatus social. Una presbicia no 
corregida se debe en muchas ocasiones al factor 
sociocultural y la economía. Los grados más altos 
de presbicia parecen causar los mismos efectos en 
la calidad de vida que la presbicia más leve, gene-
rando dificultad severa para realizar actividades 
de la vida diaria y actividades laborales. Por esta 
razón, los présbitas reportaron mayor insatisfacción 
con su visión de cerca e, incluso, con su salud en 
general. Sin embargo, las mujeres mostraron mayor 
participación en los estudios y mayor prevalencia 
de presbicia. Así mismo, reportaron más dificultad 
en su calidad de vida relacionada a la visión de 
cerca por la carga doméstica, social y laboral, y 
demostraron ser quienes contribuyen significativa-
mente a la economía, a sus empresas y al entorno 
productor, sobre todo en las zonas rurales. 

Se observó que la productividad es un factor im-
portante que se ve afectado al no existir una co-
rrección óptica, o que dicha corrección no sea 
oportuna, ya que la comodidad en el momento de 
cumplir una actividad laboral no es la adecuada. 
Al conseguir una mejor corrección se obtiene 
una mayor estabilidad laboral, mejores ingresos 
económicos y un mayor nivel de producción.

Finalmente, es importante que la comunidad 
investigativa, la industria y la comunidad tra-
bajadora participen en la evaluación del im-
pacto socioeconómico que genera la presbicia 
no  corregida en países occidentales como 
 Colombia. En consecuencia, para futuros en-
sayos clínicos, cuyo eje principal sea la pres-
bicia, los autores deberán clasificar e informar 
rigurosamente las actividades diarias y laborales, 
y considerar la distancia de trabajo que será 
determinante para los resultados. 
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