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RESUMEN 

En este artículo, exponemos los resultados obtenidos en la evaluación de 
hábitos visuales en una muestra de escolares de la Comunidad de Madrid. 
Podemos afirmar que los escolares evaluados muestran unos hábitos ¡nade 
cuados, asi como que existen diferencias entre miopes y emétropes en el 
tiempo de trabajo visual de cerca y el tipo de luz utilizada en las actividades 
visuales. Por otra parte, los escolares rurales muestran un uso mayor de luz 
natural que los escolares urbanos. 

Palabras Clave: Epidemiologla, prevención, miopía, refracción, escola- 
res. 

SUMMARY 

In thispaper we show the attained results in a visual habits evaluation taking 
a sample of schoolchildren of the Comunidad de Madrid. We can say that 
evaluated schoolchildren show inadecuated visual habits. In addition there 

(') Estudio incluido en el Proyecto: "Prevención y Tratamiento Conductual de la Miopía", 
subvencionado por la Dirección General de la Organización de Ciegos de Esparia. (0.N.C.E) 
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are differences behveen shorlshigted and emmetropes N1 the devoted time to 1 
near visual work and type used light in the visual activities. Also the geograp 1 
hical locatitation (urban vs. rural) marks off differences in some visual habits. 1 
Ruralschoolchildren spend more time on naturallight than urbans schoolchil- 
dren. 

f Key Words: Epidemiology, prevention, myopia, refraction, schoolchildren. 

El origen y desarrollo de la miopía, ha suscitado un gran inter6s entre los 
estudiosos del tema, debido a la polémica existente respecto a su etiologla. No 
es el objetivo de 6ste artlculo desarrollar, detalladamente, las principales 
teorlas existentes que se han propuesto para explicar el origen de este defecto 
visual. Por ello, y para una revisión del tema, remitimos al lector a trabajos 
anteriores (Santacreu y Carrobles, 1989; Gismera, Santacreu y Carrobles, 
1990; Guio, 1991). Sin embargo, si consideramos conveniente ofrecer algunas 
reflexiones sobre el tema. 

Frente a una concepción exclusivamente orgánica y determinista de la 
miopla, defendida por la teoría biológica y asumida por la oftalmologla ortodo- 
xa, la teoría ambiental o del abuso de trabajo visual a corta distancia (Sato, 
1957), postula la influencia que determinados factores ambientales y compor- 
tamentales pueden tener en la aparición y progresión de la miopla. Son 
múltiples los estudios epidemiológicos realizados, con el fin de conocer la 
prevalencia y/o incidenciade la miopla en diferentes poblaciones humanas. La 
relación entre la existencia de miopía y determinadas variables sociodemográ- 
ficas, ha sido ampliamente estudiada. Se puede encontrar una amplia revisián 
sobre el tema en Baldwuin (1981) Curtin (1985) y Guio (1991) , entre otros. 

A partir de los estudios realizados, parece estar claro que la miopla es un 
problema visual que se da en todas las civilizaciones, s i  bien existen diferen- 
cias en cuanto a la prevalencia del mismo. A la vista de estos resultados y 
desde el modelo biopsicosocial, postulamos que el origen, desarrollo y 
mantenimiento de la miopía es debida a la confluencia de factores orgánicos, 
conductuales, sociales y ambientales. Desde este modelo, establecemos una 
etiologla multifactorial de la miopía, siendo necesario establecer la relacián 
existente entre los diferentes factores implicados así como determinar el peso 
específico de cada uno de ellos. 

Del conjunto de variables que se han postulado como precursores de la 
miopla, los hábitos visuales han sido a penas abordados en la literatura 
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existente. Sin embargo, y por considerar que son de gran importancia en la 
prevención de este defecto visual, vamos a exponer a continuación, las 
principales aportaciones de estudios anteriores, para ofrecer a continuación 
los resultados obtenidos en el estudio epidemiológico por nosotros realizado 
en una muestra de escolares de la Comunidad de Madrid. 

En la revisiónde la etiologlade la miopía realizada por Curtin (1 985) se pone 
de manifiesto, como algunos autores postulaban, que la miopla aparecla en 
personas que trabajaban excesivamente a distancias cortas, si bien carece- 
mos, hasta fechas recientes, de estudios emplricos para su comprobación. El 
trabajo realizado por Duke-Elder (1930) constituyó un hito dentro del estudio 
de la influencia del tiempo dedicado a actividades visuales de cerca, contribu- 
yendo, en gran medida, a que Sato (1957) postulara la teorla ambiental del 
abuso de trabajo a corta distancia. 

Schwartz y Sanberg (1954), al comparar el estado refractivo de aspirantes 
a la escuela de submarinismo con submarinistas profesionales, encontraron 
una agudeza visual inferior en el segundo de los casos, atribuida a la corta 
distancia habitual de su trabajo (65 cm). Por su parte, O'Neal y Connon (1987), 
en un estudio retrospectivo para determinar la incidencia de miopla en los 
alumnos de la Escuela Militar de Estados Unidos, observaron que en el primer 
año habla un 44,2% de sujetos miopes, mientras que a los dos años y medio, 
ascendla a un 55%. 

En una muestra de sujetos con edad escolar y adolescente, Angle y 
Wissmann (1978, 1980), evaluaron el número de horas dedicadas al dla a la 
lectura y a otras actividades de cerca (escritura, costura). Estos autores 
concluyeron que la lectura y la escolarización explicaban la tendencia de la 
aparición y progresión de la miopla, especialmente, entre los, 12 y 17 años. 
Richler y Bear (1980) confirman los resultados de Angle y Wissmann, en el 
estudio llevado a cabo con sujetos canadiensesde 5 a70 años. Por otra parte, 
Mohan, Sudipto y Garg (1988) obtuvieron que un 71 % de miopes frente a un 
19% de emétropes dedicaban más de 6 horas en visión cercana. 

La relación entre ocupación profesional y la refracción de los sujetos, ha 
sido abordada en diferentes estudios, destacando el de Goldschmidt (1 968). 
La muestra fue dividida en diferentes categorlas ocupacionales de acuerdo al 
tiempo dedicado al trabajo visual de cerca. La prevalencia de miopla fue de 
32.3% en la categorla 1 (estudiantes, ejecutivos), de un 15.7% en la categorla 
2 (músicos, dibujantes y periodistas) y de un 5.2% en la categoría 3 (granjeros, 
pescadores). Con una clasificación similar realizada por Nyman (1988), se 
obtuvieron datos muy parecidos a los anteriores. 

Por último, Parsinen, Leskinen, Era y Heinenken (1985) informan que d 
57% de los sujetos miopesevaluados, dedican un 90% del tiempo de su trabajo 
en visión de cerca, frenteal 27.6% de los sujetos emétropes. Por otra parte, los 
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miopes (60.7%) leen más de 3 horas los fines de semana, mientra que el 
porcentaje de sujetos emétropes que se dedican a esta actividad durante ese 
tiempo es de sólo 28.6%. 

A partir de los resultados expuestos, podemos postular que determinados 
hábitos visuales pueden estar en la base y desarrollo de la miopla, siendo 
necesario sin embargo, una evaluación más exhaustiva de ellos, asl como la 
consideración de otros muchos comportamientos presumiblemente implica- 
dos en la etiología de este defecto visual. Por todo ello, hemos llevado a cabo 
un estudio epidemiológico sobre la miopía en escolares, por considerar que es 
a esta edad, cuando se empiezan a gestar y desarrollar posibles hábitos 
visuales que en el futuro pueden contribuir a la aparición de defectos visuales 
como la miopía. 

Muestra 

La selección de los colegios se realizó a partir de los datos oficiales 
facilitados por la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia 
(año escolar 1987/1988). A la hora de realizar el muestreo, se introdujo un 
criterio de estratificación con objeto de garantizar la presencia de sujetos de 
zonas rurales y urbanas dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. El 
número total de sujetos participantes es de 1300 escolares de ambos sexos, 
con edades comprendidas entre los 6 y 14años, perteneciendoa los cursos de 
1Q,3Q, 59 y gQ de Educación General Básica. 

Instrumentos 

Se utilizaron dos registrosde Observación construidosadhoc, uno para los 
padres y otro para los maestros l .  El Registrode Observación para padres tiene 
por objetivo, evaluar el tipo de actividad visual realizada (cerca, lejos, otros), 
el lugar de realización (interior, exterior, otros) y la luz utilizada (natural, 
artificial directa e indirecta, artificial directa, artificial indirecta), en horario 
extraescolar. Cada 30 minutos los padres deblan registrar cada una de las 
variables indicadas (actividad, lugar e iluminación). Para su realización fueron 
elaboradas unas instrucciones precisas, indicando para cada una de las tres 
variables seleccionadas los diferentes contenidos en cada categorla. Asl por 

1. Para obtener este material dirigirse a los autores. 
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ejemplo, dentro de la variable actividad visual, por juego manipulativo se 
consideraba: jugar con juguetes, hacer puzzles, tocar un instrumento o 
modelar. 

El Registro de Observación para el profesor evalúa la actividad visual 
(pizarra, papel y lápiz y otros) y el tipo de luz (natural o artificial) dentro del aula 
en horario escolar. El registro comprende desde las 9:00 hasta las 17:30. El 
profesor debla marcar el intervalo de tiempo en que se hacla una actividad y la 
iluminación utilizada, siendo como mínimo de 30 minutos. Al igual que en el 
registro anterior, en una hoja de instrucciones se especificaba las diferentes 
opciones de cada categorla. Por ejemplo, la categorla papel y lápiz, era toda 
actividad que requiera un trabajo visual de cerca (escribir, leer). 

Además, se evaluó visualmente a la muestra utilizada mediante el Tele- 
binocular "Keystone". Este aparato permite un completo examen visual me- 
diante un sistema de prismas y un conjunto de tests de habilidades visuales 
(agudezas visuales, forias y estereopsis) 2, monocular y binocularmente, as¡ 
como visión de cerca y de lejos, pudiendo establecer a posteriori un diagnós- 
tico visual (emétrope, miope, hipermétrope). 

Diseño 

El diseño del presente trabajo es un estudio transversal, cuyo objetivo era 
conocer la relación existente entre diferentes comportamientos y hábitos 
visuales respecto a variables socioambientales y visuales. En este diseño se 
han utilizado una seriedevariables de bloqueo (edad, sexo, nivel escolar, lugar 
de residencia y tipo de centro escolar). Junto a estasvariables hemos evaluado 
las siguientes: 

1. Tiempo en minutos deactividad visual de cerca y lejos realizada en casa. 
2. Tiempo en minutos de actividad visual de cerca y lejos realizada en 

clase. 
3. Tiempo en minutos dedicados a ver la televisión. 
4. Tipo de luz utilizada en casa: natural, artificial. 
5. Tipo de luz utilizada en la clase: natural, artificial. 
6. Lugar de realización de diferentes actividades visuales en horario extra- 

escolar: interior, exterior. 
7. Agudeza visual de lejos (binocular y monocularmente). 
8. Forias. 

2. Lavariableforiaevalúa lavergencia de los ejes oculares en un mismo plano, mientrasque 
la esteriopsis se refiere a la visión tridimensional. 
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PROCEDIMIENTO 

Previamente, a la realización del estudio, se mantuvieron reunionescon los 
distintos Centros escolares con el objetivo de ofrecer su participación y dar a 
conocer nuestros objetivos y la temporalización. El estudio se llevó a cabo 
durante tres meses. A continuación explicamos cómo se procedió temporal- 
memte a la evaluación de las variables indicadas. 

Una vez preparado el material e instruidos los distintos profesionales 
participantes, se envió una carta a los padres de los alumnos informándoles de 
la finalidad de nuestro trabajo y pidiendo su colaboración. Durante una 
semana, los profesores registraban tres días, durante el horario escolar la 
actividad visual realizada y el tipo de luz utilizada cada 30 minutos. El registro 
comprendla de la 9:00 a las 17:30 horas, con interrupción a la hora de la 
comida. A su vez, los padres debían cumplimentar el cuestionario y realizar el 
registro de observación durante tres días en horario extraescoalr desde las 
17:OO a las 23:OO horas, indicando la actividad visual, el lugar de su realización 
y el tipode luz utilizada. Por Último, la evaluación visual se realizó en los centros 
escolares con la colaboración de dos ópticos profesionales y 25 alumnos de 
Último curso de la Escuela Nacional de Optica. 

Resultados 

El Registro de Observación de Padres fué elaborado para evaluar en 
horario extraescolar el tiempo dedicado a actividades visuales (cerca, lejos, 
ver laT.V.), el lugar de su realización (exterior, interior) y el tipode luz utilizada. 
La variable Tiempo de Actividad Visual de Cerca muestra diferencias signifi- 
cativas entre los diferentes grupos de edad (F = 26.37, p 5 .05) y el nivel escolar 
(F = 71.06, p S .05). Los resultados indican un incremento de tiempo dedicado 
a trabajo visual de cerca a medida que aumenta la edad, y e l  curso escolar es 
superior (Fig. 1). Para el resto de las variables de bloqueo no existen dife- 
rencias significativas. Par la variables diagnbstico visual existen diferencias 
significativas, mostrando los sujetos miopes un tiempo de actividad visual 
de cerca significativamente superior que los hipermetropes y los emétropes 
(F= 3.1, p 5 .OS) (Fig. 2). 

En cuanto al Tiempo de Actividad Visualde Lejos, los resultados obtenidos 
muestran una tendencia de disminución significativa a realizar actividades 
visuales de lejos a medida que aumenta la edad (F = 9.6, p 5 .05) y el curso 
escolar es superior (F= 27, p< .O50 (Fig. 1). 

En la variable Tiempo dedicado a ver la televisión, la edad (F= 3.2., p s  0.5) 
(Fig.3) y el nivel escolar (F= 4.8, p s  .05) muestran diferencias significativas, 
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con una tendencia a incrementar el tiempo para ver la televisión a medida que 
aumenta la edad y el curso es superior. De igual forma, la variable sexo 
también muestra diferencias significativas, siendo el tiempo promedio supe- 
rior en los niños que en las niñas (F = 7.6, p 5 .05). Por último, los escolares de 
centros públicos obtienen puntuaciones significativamente superiores que 
los privados (F=  4.84, p~ .05). 

FIGURA 1.- Tiempo Actv. Visual Cerca / Lejos . Horario Extraescolar / 
Nivel Escolar 

1Q E.G.B. 3Q E.G.B. 5Q E.G.B. 8Q E.G.B. - ACTV. VISUAL CERCA 6 ACTV. VISUAL LEJOS 

En cuanto a la variable Tiempo de Actividad Visual realizada en Lugar 
Interior, una vez más la edad muestra diferencias significativas, sugiriendo los 
resultados obtenidos un aumento de tiempo de actividades realizadas en 
lugar interior a medida que aumenta la edad (F = 7.6, p 5 .05), produciéndose 
el mismo efecto respectoa lavariable nivel escolar (F= 21.2, 5.05) (Fig. 4). Los 
escolares de centros públicos obtienen tiempos superiores (F= 8.7, p< .05) 
que los de privados. Para la variable Tiempo de Actividad Visual realizada en 
Lugar Exterior, solo aparecen diferencias significativas para el Tipo de Centro 
Escolar (F= 8.2, p l  .05). Los escolares públicos muestran un promedio 
superior de tiempo de actividades realizadas en un lugar exterior. 
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FIGURA 2.- Tiempo Act. Visual Cerca / Lejos en horario escolar y 
Diagnástico Visual 

' * O  1. 

Embtropes Hipermétropes ~ i o ~ e s  

Tiempo Visión Cerca m Tiempo Visión Lejos 

FIGURA 3.- Tiempo dedicado a ver T.V. en Horario Extraescolar y Edad. 

-.L. % Tiempo Ver T.V. 
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FIGURA 4.- Tiempo Act. Visual Interior / Exterior en Horario Extraescolar 
y Edad. 

ACTV.VISUAL INTERIOR +-- ACTV.VISUAL EXTERIOR 

El Tiempo de Uso de Luz Natural muestra diferencias en cuanto al tipo de 
Centro (F= 15.5, p5  .05) y el lugar de residencia (F= 16.2, p< .05). Los 
escolares de centros públicos obtienen tiempos promedios superiores de uso 
de este tipo de luz. Los nirios rurales obtienen valores superiores a los urbanos 
en el tiempo de uso de luz natural, 

En la variable Tiempo de Uso de Luz Artificial, aparecen diferencias signi- 
ficativas respecto a la edad (F= 7.6., p s  .05), siendo superiorel tiempo de uso 
de ésta fuente de iluminación cuanto mayor edad tienen los sujetos, repitién- 
dose este incremento significativo de tiempo, a medida que es superior el 
nivel escolar (F= 18.15, p 5 .05). La variable sexo muestra diferencias signifi- 
cativas (F=4, p 5  .05), obteniendo los niños un tiempo promedio superior de 
uso de luz artificial que las niñas. No aparecen diferencias significativas 
respecto a las restantes variables de bloqueo. 

El Registro de Observación de Profesores, evaluaba el tiempo dedicado a 
una actividad visual y el tipo de luz utilizada en el transcurso de la misma, 
durante el horario escolar. En lavariable Tiempode Actividad Visual Escolarde 
Cerca, no aparecen diferencias significativas en las variables de bloqueo, 
sucediendo de igual forma en el Tiempo de Actividad Visual Escolarde Lejos. 

En la variable Tiempo de Uso de Luz Natural en horario escolar, los colegios 
-. 



366 S. Guio y J. Santacreu 

rurales obtienen un tiempo promedio significativamente superior frente a los 
urbanos (F= 476.9, p l  .05, ( Fig. 5). A su vez, los escolares de colegios 
públicos muestran un tiempo promedio de luz natural significativamente 
superior que los privados (F= 91 . l ,  ps  .05) (Fig. 6). Tambikn aparecen 
diferencias significativas para el nivel escolar, con una tendencia a la dismi- 
nución de tiempo de luz natural a medida que el curso escolar es superior 
(F321.4, ps  .05), (Fig. 7). 

Para la variable Tiempo de uso de Luz Artificial en horario escolar, los 
sujetos urbanos muestran tiempos promedios significativamente superio- 
res de luz artificial que los rurales (F= 679.6, p~ .05), (Fig. 5). Tambikn se 
obtienen valores significativamente superiores de tiempo promedio de uso de 
luz artificial en escolares de centros privados frente a los públicos (F = 1 60.8, 
p~ .05), (Fig. 6). En función del curso escolar existe una tendencia de un 
tiempo promedio superior de luz ambiental a medida que es superior el curso 
(F= 22.3., p s  .05), (Fig. 7). Finalmente, la variable diagnóstico visual muestra 
diferencias significativas (F= 3, p l  .05), obteniéndose un tiempo significativa- 
mente superior de uso de luz artificial en los sujetos miopes respecto a los 
emétropes e hipermétropes (Fig. 8). 

FIGURA 5.- Tiempo uso Luz Natural / Artificial en Horario escolar y Lugar 
de Residencia 

RURAL URBANO 

LUZ NATURAL m LUZ ARTIFICIAL 
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FIGURA 6.- Tiempo Uso Luz Natural / Artificial en Horario Escolar y Tipo 
de Colegio 

PUBLICO PRIVADO 

Uso Luz Natural m Uso Luz Artificial 
FIGURA 7.- Tiempo Uso Luz Natural / Artificial en Horario Escolar y Curso 
Escolar. 

250 1-- -- I 
l 

O I 1 1 
lQ E.G.B. 3Q E.G.B. E.G.B. 8' E.G.1 

u LUZ NATURAL LUZ ARTIFICIAL 
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FIGURA 8.- Tiempo Uso Luz Natural / Artificial en Horario Escolar y 
Diagnóstico Visual. 

Emétropes Hipermetropes Miopes 

Tiempo Luz Artificil m Tiempo Luz Natural 

Discusión 

En líneas generales, podemos afirmar que en la muestra estudiada, los 
escolares muestran una serie de comportamientos y un estilo de vida favore- 
cedores de la aparición ydesarrollo de la miopía. En este sentido, es importan- 
te destacar la significación estadística obtenida para la variable tipo de 
actividad visual, en función de la edad y el nivel escolar. Nuestros datos 
corroboran los referidos por Angle y Wissmann (1978) y Richler y Bear (1 980). 
A medida que aumenta la edad y el nivel escolar es superior, es mayor el tiempo 
promedio de trabajo visual de cerca, existiendo una disminución significativa 
de actividades visuales de lejos. 

Estos resultados apoyan la hipótesis de la Teoría ambiental del abuso de 
trabajo visual de cerca, en la medida en que ante un contínuo y prolongado 
tiempo de trabajo de cerca, se produce un permanente esfuerzo acomodativo. 
Este esfuerzo es cada vez más frecuente e intenso con la edad. La tensión 
ejercida sobre el cristalino, puede provocar una adaptación al trabajo de cerca, 
como respuesta al estrés al que se ve sometido. Bajo estas condiciones y con 
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el tiempo, el sujeto puede llagar a ser funcionalmente miope, al mostrarse más 
eficaz en trabajos de cerca, en detrimento de su visión de lejos. 

En nuestro estudio, los resultados obtenidos muestran una tendencia a 
medida que aumenta la edad, de realizar actividades visuales en lugares 
interiores de reducidas dimensiones junto con un predominio de uso de luz 
artificial. Aunque respecto a la edad no aparece, tal y como esperabamos, una 
disminución del tiempo dedicado a realizar actividades en lugar exterior o en 
el tiempo de uso de luz natural, los promedios para estas dos categorlas son 
muy superiores que para el tiempo de actividad visual realizada en lugar interior 
y el tiempo de uso de luz natural. Estos resultados indican que las condiciories 
ambientales y de trabajo de los escolares propician un estres visual de acuerdo 
con el modelo de Skeffington (1 958), Flax (1 983) o Birmbaum (1985). 

Respecto al tipo de iluminación utilizada, cuando es evaluado por los 
padres, no aparecen diferencias significativas en función del nivel escolar. Sin 
embargo, en todos los cursos escolares, el tiempo promedio de uso de luz 
natural es muy inferior al tiempo de uso de luz artificial. Cuando esta variable 
es evaluada por los profesores, existe una tendencia de mayor uso de luz 
artificial y una disminución de la natural, a medida que el curso escolar es 
superior. La discrepancia entre estos resultados y los anteriores puede ser 
quizás explicada por una falta de precisión del instrumento como por el hecho 
de ser real izados por diferentes evaluadores. Quizás los profesores realizan 
más adecuadamente la observación que los padres, al estar más acostumbra- 
dos a ejecutar este tipo de trabajo. 

A la vista de los resultados obtenidos en la variable lugar de residencia, 
parece confirmarse la hipótesis postulada de cómo el hecho de vivir en un 
ámbito urbano puede influir y determinar una mayor prevalencia de miopla, 
debido a la conjunción de una serie de hábitos visuales y caracterlsticas flsico- 
ambientales. Muestra de ello, son los resultados obtenidos en la variable 
tiempo de uso de luz natural o artificial. Cuando son evaluadas por los 
familiares, si bien existe un tiempo promedio significativamente mayor de luz 
natural en los escolares rurales, no aparecen diferencias significativas en 
cuantoal usode luz artificial. A pesar de ello, el tiempo promediode luzartificial 
es superior al tiempo de luz natural en los dos ámbitos. Sin embargo, cuando 
es evaluado por los profesores se confirma la existencia de un tiempo prome- 
dio mayor de luz natural en el ámbito rural y a su vez, los escolares urbanos 
tienen un promedio superior de uso de luz artificial. 

Los ambiguos resultados obtenidos en las distintas variables evaluadas en 
función del Tipo de Centro Escolar, nos impiden concluir sobre la relación entre 
la pertenencia a un determinado tipo de Centro Escolar y la miopía, por lo que 
pensamos que en el futuro es una de las cuestiones a verificar, evaluando con 
más precisión esta variable. En cualquier caso, hay que recordar a efectos dg 
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interpretación de los resultados, que los centros privados de la muestra eran 
centros urbanos. 

Para finalizar, nos parecen relevantes algunos de los resultados obtenidos 
en la variable diagnósticovisual definida a partir de las puntuaciones obtenidas 
en todos los tests de habilidades visuales del "Keystone". Asl por ejemplo, 
cabe mencionar el hecho de que los miopes dediquen un tiempo significativa- 
mente superior a actividades visuales de cerca o un mayor tiempo de uso de 
luz artificial que los emétropes e hipermétropes. Sin embargo, consideramos 
que quizás sea conveniente utilizar medidas del estado visual alternativas y 
complementarias (p.e. error refractivo o poder de acomodación) a la utilizada, 
no habiendo sido posible llevarlo a cabo en esteestudio debido, principalmen- 
te, a las dificultades técnicas que supone evaluar a una muestra de grandes 
dimensiones como la empleada, si bien es una cuestión a solucionar en 
próximas investigaciones. 
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