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Este es el término acuñado por la asociación de utilidad pública
Visión y Vida para referirse a la imposibilidad económica de
hacer frente al gasto que supone la compra o renovación de
equipamientos ópticos, tales como gafas o lentes de contacto.

“Pobreza visual”

Este término, surgido en la crisis de 2008-2014, nació
vinculado a la situación de vulnerabilidad que comenzaron
a vivir millones de familias en España: pobreza energética,
pobreza alimentaria y, cómo no, pobreza visual.

Porque los expertos de la salud visual tienen una cosa muy
clara: cuando se vive con restricciones, cuando se es
vulnerable, la visión deja de ser una prioridad. Sobre todo,
porque la visión no duele. Un problema dental es difícil que
pase desapercibido, dado que genera malestar en aquel
que lo padece. Sin embargo, un problema visual latente
puede pasar completamente desapercibido. En el caso de
los menores de edad, porque no saben qué es ver bien y su
sistema visual, con gran capacidad de adaptación, se
acostumbra a su capacidad visual. En el caso de los
mayores, la solución puede ser sencilla: comenzar a limitar
ciertas actividades para las que su visión no es suficiente:
leer, conducir, coser o ver la televisión. Todo ello termina, en
la tercera edad, generando situaciones de dependencia y
riesgo para la salud, como pueden ser las caídas.
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Cuando en España surgió la crisis del COVID-19,
que tuvo un alto impacto en la salud visual de los
ciudadanos, Visión y Vida asumió la labor de
contabilizar, de generar una imagen estimada del
número de ciudadanos afectados por esta
problemática. Así, en 2021 y gracias a todos los
estudios realizados hasta la fecha, se cruzaron
datos sociológicos sobre el estado visual de la
población con los ofrecidos por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) sobre pobreza en España.

Con ellos se llegó a una conclusión: si en 2021
(datos de 2020), el 20,7% de la población vivía en
situación de riesgo de pobreza, 6.126.847 personas
padecían la denominada “pobreza visual”.
Analizando el segmento de población más
vulnerable, los menores de edad, se concluía que
el 27,6% de estos vivía en riesgo de pobreza, lo que
significaba (dada la tasa de prevalencia de
problemas visuales a esas edades) que 761.157
menores padecían “pobreza visual”. Es decir, un
8,59% de media entre los menores de España.

Esto ocurrió hace ya tres años; sin embargo,
recientes estudios como el publicado por UNICEF,
así como la actualización de la “Encuesta de
condiciones de vida del INE” y la medición de
“número de personas en riesgo de pobreza 2008-
2022” permiten a Visión y Vida retomar este estudio
para actualizarlo acorde con la situación actual.

8,59% de los menores en
España sufre pobreza visual 
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Por desgracia, las conclusiones seguirán siendo
alarmantes, dado que -según el avance de
resultados 2024 de Eurostat-, la tasa de riesgo de
pobreza se mantiene prácticamente estable
respecto a 2021: apenas desciende desde el
20,4% del estudio anterior (datos 2021) al 20,2 %
del actual (datos cierre 2023).

Con esto en mente, analizamos el contexto,
las causas y las consecuencias de esta lacra
que afecta a los ciudadanos de nuestro país.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA POR CCAA

Población 1 de
enero de 2023

Tasa de riesgo de
pobreza 2023 (%)

Población POBREZA

   Ceuta 83.052 35,9 29.816

    Melilla 85.493 30,8 26.332

    Andalucía 8.584.147 30,5 2.618.165

    Extremadura 1.054.306 27,6 290.988

    Canarias 2.213.016 26,1 577.597

    Castilla - La Mancha 2.084.086 25,5 531.442

Comunidad Valenciana 5.216.195 24,3 1.267.535

    Murcia, Región de 1.551.692 24,2 375.509

    Galicia 2.699.424 19,4 523.688

    Asturias, Principado de 1.006.060 18,6 187.127

    Castilla y León 2.383.703 18,2 433.834

    Rioja, La 322.282 16,9 54.466

Islas Baleares 1.209.906 15,3 185.116

    Cantabria 588.387 15,2 89.435

    Aragón 1.341.289 15,1 202.535

    Cataluña 7.901.963 13,9 1.098.373

    Navarra, Comunidad Foral de 672.155 13,8 92.757

    Madrid, Comunidad de 6.871.903 12,9 886.475

    País Vasco 2.216.302 10,2 226.063

        Total 48.085.361 20,2 9.713.243
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CONTEXTO
¿A qué denominamos pobreza? Este estudio debe
comenzar con esta reflexión. La pobreza, entendida como
término amplio, es la imposibilidad de tener algo o de
acceder a él. Puede ser alimento (no consumir suficientes
proteínas), puede ser electricidad (no poder pagar un
sistema de calefacción para solventar las temporadas de
frío) o visual (no poder hacer frente a un gasto básico
como puede ser un equipamiento óptico). Aun siendo tan
claro qué es aquello a lo que nos referimos, lo que no es
sencillo es encontrar un sistema para paliarlo. 

La evolución de la pobreza es un tema complejo y
multifacético que depende de muchos factores, como
pueden ser los económicos, los sociales y los políticos. 

Además, como es de esperar, dicha situación de
vulnerabilidad o riesgo de pobreza conlleva grandes
consecuencias en diferentes ámbitos del bienestar de la
ciudadanía: riesgo de exclusión social, discriminación o
desigualdades educativas, el riesgo de herencia familiar
(la pobreza se hereda, algo de lo que hablaremos más
adelante), etc.

Por todo ello, estudiamos cuál es el contexto, cuál es la
situación que se vive como país, para desgranar las
causas que pueden estar provocando esta situación.
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España lleva años ocupando los deshonrosos primeros puestos en el ranking de pobreza de
Europa. A pesar del desarrollo vivido en el país en los últimos años, el nivel de pobreza sigue siendo
más alto que el de los países de su entorno y, todavía más, cuando se refiere a los menores. 

La pobreza en España VS. la situación europea:
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6

Causas de pobreza
en España:

Si nos remontamos a la crisis de 2008-2014, las causas que
generaron un incremento del riesgo de pobreza entre las
familias son muy claras: se vivió una situación de crisis
global, con un incremento del desempleo históricamente
alto, lo que generó pobreza y exclusión en innumerables
familias. Por desgracia, España lideró los rankings de
desempleo, pasando del 8,60% antes del inicio de la crisis
al 26,94% en 2013.

Como consecuencia de esta situación, en 2014 se
calculaba que había más de 14 millones de personas en
riesgo de exclusión social. Es decir, uno de cada tres
ciudadanos (30,2%). Sin embargo, finalizada la crisis, en
2015, la tasa disminuyó levemente hasta el 28,7%.

Año tras año, la situación fue mejorando hasta llegar a la
crisis del COVID-19, un nuevo varapalo para la economía y
sociedad española que volvió a ver cómo sus ciudadanos
se encontraban ante otra etapa de carestía de servicios
básicos, de empleo y de peores condiciones de vida.

A pesar de que el Gobierno puso en marcha varias
medidas denominadas “de Escudo Social”, que evitaron
que 1,5 millones de personas comenzaran a vivir en riesgo
de pobreza, la tasa ascendió del 27% de 2020 al 27,8% en
2021, unas 380.000 personas más.

España lidera los
rankings de desempleo
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Cambio climático: 300 millones de niños* en el mundo (uno de cada seis) vive en situación de
pobreza por este motivo. Tanto crisis climáticas como incremento de la temperatura media
mundial, factores que acaban conduciendo a la pobreza alimentaria (falta de alimentos) como
a la energética (imposibilidad de lograr una temperatura correcta en un contexto de
sobrecalentamiento). 

Situación política: guerras, desigualdad, migraciones… Ciertos países del planeta cuyos
gobiernos son frágiles, como el África Subsahariana, generan que prácticamente el 40% de sus
menores vivan en riesgo de pobreza extrema.

Contribución social del país: el estado suele cubrir ciertas prestaciones educativas y sanitarias
de los ciudadanos, pero no cubre todos los servicios básicos que necesitan los menores.

Contexto laboral y gestión de la crianza: a mayor vulnerabilidad familiar, peor situación laboral
de los tutores de los menores, algo que suele imposibilitar una crianza compartida (acceso a
sistema educativo en edades tempranas o deducciones fiscales como ayudas a la familia).

6

Ahora, superada de nuevo esta crisis, las tasas de pobreza siguen siendo escandalosamente altas, pero no se
deben a una situación económica concreta, sino a causas intrínsecas de la evolución social y económica del país.

Sin embargo, no es una situación exclusiva de España, sino que son condicionantes que afectan -en mayor o
menor medida- a todos los países del globo.

Procedemos a desgranarlas:

Información ofrecida por Fundación Microfinanzas BBVA*
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Coste de la vivienda: según la EAPN, el alto coste de la vivienda, sobre
todo aquellas de alquiler, están conduciendo a un mayor número de
ciudadanos a situaciones de riesgo de pobreza. Casi ocho de cada diez
personas con un mayor gasto en vivienda son pobres, dado que dedican
un 39,1% a esto, mientras que suele ser de un 12% en aquellos “no pobres”.

Brecha de género: es algo histórico el hecho de que las mujeres sufren
más situaciones de riesgo de pobreza (27,2% frente al 24,8% de los
hombres); sin embargo, son en menor medida beneficiarias de las
políticas para combatirlas, así que estas políticas han sacado de esta
situación, desde 2015, a 61.000 mujeres menos que hombres (EAPN).

Situación familiar: acorde con AEPN, aquellas familias con menores a
cargo sufren más situaciones de pobreza. Además, el 49,2% de las familias
monoparentales están en esta situación y, para más inri, casi todas están
formadas por mujeres.

Desempleo y falta de educación: dos factores íntimamente relacionados,
dado que, a menor nivel educativo, mayor riesgo de desempleo. 
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6

Estas son algunas de las causas que año tras año siguen perpetuando las tasas de pobreza en el mundo y, en concreto, en
España. Como resumen, según el estudio “El estado de la pobreza en España, 2023”, de la Red Europea de Lucha Contra la
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, la inflación, el gasto en vivienda y la crisis energética son tres de los
factores que, en mayor medida, afectan a esta ratio en nuestro país. Además, esta tasa de pobreza se mueve y avanza
gracias a tres motores clave: el alto coste de la vivienda, la brecha de género y la falta de ayudas a familias para el
cuidado de la infancia.

Pero esto no pueden ser solo números, esto son consecuencias: según el antiguo Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil
en España, unos 2,3 millones de menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza. En su etapa adulta, esos niños
tienen un 12% más de probabilidades de sufrir enfermedades mentales, como puede ser la depresión. En lo relativo a su
desarrollo educativo, provocan más casos de abandono escolar y tienen tres veces más probabilidades de repetir curso. 

Y, lo peor de todo, no llegar a salir del círculo vicioso de la pobreza es perjudicial para las generaciones futuras: la pobreza
se hereda y se manifiesta en aspectos tan claros como la educación. Solo el 20% de hijos de padres con educación básica
termina yendo a la universidad (UNICEF). De este modo, su riesgo al desempleo, a vivir en condiciones económicas límite, a
no tener recursos para la cobertura de gastos imprevistos o necesidades básicas (energéticas, educativas o sanitarias)
conducirán a esos niños a vivir, de nuevo, en mayor riesgo de pobreza que sus congéneres.
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ACTUALIZACIÓN GENERAL DE LOS DATOS 

Para actualizar los datos a cierre de 2023 consideramos imprescindible repasar cuál era la situación
vivida en 2021, cuando se estudió por primera vez el alcance de esta problemática en España.

Pobreza visual 2021

España cerró 2023 con una tasa de pobreza del 20,2%, de la cual el 9% sufre una carencia material y social
severa y un 6,6% una baja intensidad en el empleo (INE: hogares en los que sus miembros en edad de
trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial). 
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Renta neta media por persona 

2023 2022 2021 2020 2019 2018

    Total 14.082 13.008 12.269 12.292 11.680 11.412

    Menores de 16 años 10.129 9.605 9.036 9.025 8.899 8.919

    De 16 a 29 años 12.822 11.660 10.903 11.031 10.345 10.156

    De 30 a 44 años 14.078 12.974 12.012 12.053 11.422 11.397

    De 45 a 64 años 15.251 14.225 13.373 13.626 12.988 12.550

    65 y más años 16.185 14.762 14.426 14.132 13.315 12.758

    Menos de 18 años 10.258 9.666 9.120 9.110 8.944 8.909

    De 18 a 64 años 14.448 13.377 12.487 12.624 11.961 11.727

España - Riesgo de pobreza

Fecha Personas en riesgo
de pobreza Umbral persona Umbral hogar % Riesgo de

pobreza

2023 9.567 k 10.990 € 23.078 € 20,2%

2022 9.585 k 10.088 € 21.185 € 20,4%

2021 10.160 k 9.535 € 20.024 € 21,7%

2020 9.829 k 9.626 € 20.215 € 21,0%

2019 9.610 k 9.009 € 18.919 € 20,7%

2018 9.950 k 8.871 € 18.629 € 21,5%

En el año 2023, según la “Encuesta de Condiciones
de Vida” del INE, el ingreso medio por persona era
de 14.082€ (calculado sobre las rentas de 2022).
Respecto a estos datos, el umbral de la pobreza se
situaba en 10.990€ por persona y 23.078€ en el
caso de hogares con dos adultos y dos menores.

En España, existen varias fuentes para calcular
la prevalencia de situaciones de vulnerabilidad
entre la población a nivel global. Una de las
más consolidadas es la tasa AROPE.

Esta fuente oficial dictamina que un hogar está
en riesgo de pobreza cuando los ingresos del
mismo están por debajo del 60% de la media
nacional. Es decir, se mide la posición de
inferioridad respecto al promedio.

La tasa AROPE, en 2023, refleja que un 26,5% de
la población vive bajo el umbral de la pobreza,
subiendo 0,5 puntos desde 2022.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Año de referencia para los ingresos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tasa AROPE 30,2 28,7 28,8 27,5 27,3 26,2 27,0 27,8 26,0 26,5

Riesgo de pobreza 22,2 22,1 22,3 21,6 21,5 20,7 21,0 21,7 20,4 20,2

Carencia material y social severa 10,7 7,4 8,5 8,3 8,7 7,7 8,5 8,3 7,7 9,0

Baja intensidad en el empleo 16,9 15,4 14,9 12,8 10,8 10,9 10,0 11,6 8,7 8,4

A pesar de que en el año 2023 se lograron mejorar los datos de población con baja intensidad de
empleo y de pobreza relativa, el resto de criterios analizados empeoran desde 2022. Además, un
9% de la población vive en situaciones de carencia material y social severa, frente al 7,7% de 2022.

Hay que tener en cuenta que la tasa de pobreza también se ha visto modificada (varía todos los
años): el umbral en 2020 se situó, tras subir un 6,8%, en los 9.626 € (1.364 € menos) y en familias con
dos adultos y dos hijos, 20.215€ (2.863 € menos). En 2023, estamos hablando de un umbral por
persona de 10.990€ y por familia de 23.078€.

Es decir, 2023 (datos renta 2022) en España hay una tasa de riesgo de pobreza del 20,2% (INE) y
una tasa AROPE del 26,5%. Es decir, según AROPE, comparado con los datos ofrecidos en 2021 en
el estudio predecesor, cuando se diseñó la primera radiografía de la pobreza en España,
podemos ver cómo el número de personas que vive bajo el umbral de la pobreza ha disminuido
medio punto, desde el 27% al 26,5%. 

Fuente: INE
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Año de referencia para los ingresos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

TOTAL 30,2 28,7 28,8 27,5 27,3 26,2 27,0 27,8 26,0 26,5

Menores de 16 años 36,3 33,2 32,8 31,7 29,9 30,8 31,8 33,2 32,2 34,3

De 16 a 64 años 32,6 31,4 31,4 28,9 28,5 27,4 27,4 28,7 26,0 26,4

65 y más años 15,5 14,5 16,0 18,9 20,7 18,1 21,6 20,5 21,3 20,9

Tasa AROPE. Población incluida en al menos uno de los tres criterios
del riesgo de pobreza o exclusión social por grupos de edad

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN

DE LOS MENORES DE 16 AÑOS

Tras analizar cuál es la situación general de España, es importante destacar cómo ha evolucionado la tasa en el caso de
los menores de edad. Según la tasa AROPE elaborada por el INE, la situación de los menores de edad en riesgo de
pobreza es la que más debe preocuparnos.

El año 2023 cierra con un 34,3% de menores de 16 años viviendo en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. 1,1
puntos más que en 2021, cuando dicha tasa era del 33,2%. Debemos recordar que, según el Alto Comisionado contra la
Pobreza Infantil, en 2021 el 27,6% de los menores en España vivía bajo el umbral de la pobreza.

Según esta tabla, podemos observar que el segmento de población que más
empeora desde 2021 es el de los menores de 16 años.

%

Fuente: INE
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En Visión y Vida siempre se ha intentado destacar la importancia de diferenciar aquellos casos de vulnerabilidad
extrema, que suelen ser derivados a Servicios Sociales, y los que casos que, no siendo tutelados por el Gobierno de
cada comunidad autónoma, generan un quebranto en las condiciones de vida de las familias, de menores y
mayores de edad.

Si desgranamos en detalle los datos del INE, podemos ver como casi una de cada diez personas (9,3%) llega con
mucha dificultad a fin de mes (0,6% más que el año previo) y un 37,1% no tuvo capacidad de afrontar gastos
imprevistos (+1,6%). ¿Qué supone esto? En el área que nos concierne, un gasto imprevisto pueden ser unas gafas
rotas de un menor. Un gasto imprevisto puede ser la renovación de las gafas o lentes de contacto cuando se
detecta un incremento de graduación. Un gasto imprevisto puede ser unas gafas de sol que se rompen o se rayan.

Este es el grave problema de este colectivo: la salud visual no duele y, en caso de necesidad, cuando gastos
imprevistos y esfuerzos económicos diarios se unen, la visión siempre queda relegada a un segundo plano.

¿Qué pasa cuando se vive en un entorno vulnerable?
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Total 2023 20,2

  Ceuta 35,9

  Melilla 30,8

  Andalucía 30,5

  Extremadura 27,6

  Islas Canarias 26,1

  Castilla - La Mancha 25,5

  Comunidad Valenciana 24,3

  Murcia, Región de 24,2

  Galicia 19,4

  Asturias, Principado de 18,6

  Castilla y León 18,2

  Rioja, La 16,9

  Islas Baleares 15,3

  Cantabria 15,2

 Aragón 15,1

 Cataluña 13,9

 Navarra, Comunidad Foral de 13,8

 Madrid, Comunidad de 12,9

  País Vasco 10,2

LA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL
DE LA POBREZA EN ESPAÑA:

TASA DE RIESGO DE POBREZA POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Ya en 2021 pudimos comprobar que la pobreza se distribuía de manera
desigual en las diferentes comunidades autónomas. De este modo,
supimos que Ceuta, Melilla, Extremadura o Andalucía lideraban el
negativo ranking con una tasa de pobreza (INE) superior al 31%,
bastante mayor que la media española (20,7%). Por su parte, Navarra,
País Vasco, Baleares o La Rioja contaban con un índice inferior al 13%.

Pasados estos años, es importante saber cómo se encuentra ahora la
situación:

Si la media estatal es de 20,2% en 2023, vemos como País Vasco,
Comunidad de Madrid y Navarra cuentan con un índice inferior a la
media. Sin embargo, Ceuta, Melilla, Extremadura y Andalucía
mantienen sus puestos como aquellas comunidades autónomas con un
nivel de riesgo de pobreza más alto de España.

Estos datos se corresponden al total de la población, incluidos
menores y adultos. 

En Visión y Vida, con un gran foco en la salud de los más pequeños,
queremos desgranar cuál es la situación de los menores de edad y
descubrimos que nos encontramos ante una tasa de riesgo de pobreza
del 28,5% entre los menores de hasta 16 años.

Es decir, podemos observar que, mientras para el total de la población
se está logrando reducir la tasa de pobreza, los menores están viviendo
una situación de mayor vulnerabilidad.

%
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Total Nacional 14.082

  País Vasco 18.189

  Madrid, Comunidad de 16.817

  Navarra, Comunidad Foral de 16.599

  Cataluña 15.830

  Asturias, Principado de 15.432

  Aragón 14.810

 Rioja, La 14.184

 Cantabria 14.162

 Islas Baleares 14.139

 Castilla y León 14.124

  Melilla 13.854

  Ceuta 13.421

  Galicia 13.147

  Comunidad Valenciana 12.805

   Islas Canarias 12.177

  Castilla - La Mancha 11.913

  Andalucía 11.719

  Extremadura 11.363

  Murcia, Región de 11.314

RENTA POR PERSONA POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS  €

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Tasa de riesgo de pobreza o exclusión
social (indicador AROPE)

26,9 26,3 27,6 26,4 25,3 26,1 26,6 27,9 28,6 29,2

En riesgo de pobreza (renta año anterior
a la entrevista)

20,2 20,4 21,7 21,0 20,7 21,5 21,6 22,3 22,1 22,2

Con carencia material severa 8,9 8,1 7,3 7,0 4,7 5,4 5,1 5,8 6,4 7,1

Viviendo en hogares con baja intensidad
en el trabajo (de 0 a 59 años)

8,5 8,7 11,7 9,9 10,8 10,7 12,8 14,9 15,4 17,1

Si tenemos en cuenta que según Eurostat una persona en riesgo de pobreza es
aquella que tiene una privación severa de recursos, teniendo por lo menos
cuatro de las siguientes nueve privaciones: pagar el alquiler o las facturas de los
servicios públicos, mantener la casa caliente, hacer frente a gastos imprevistos,
comer carne, pescado o un equivalente proteico cada dos días, poder disfrutar
de una semana de vacaciones fuera de casa, predisponer de un coche, tener
una lavadora o un televisor en color, así como contar con un teléfono. Así,
podemos ver el gran contraste existente entre el norte de España, que de
media tiene una tasa de riesgo de pobreza más baja, y el sur, cuyos habitantes
padecen una situación mucho más frágil.

Esto se observa con facilidad analizando la evolución de la renta media por
Comunidades Autónomas, en la que se muestran grandes diferencias.

En el siguiente gráfico podemos comprobar cómo la tasa de pobreza, según datos del
INE de la Estrategia Europa 2020, no hace más que aumentar año tras año, aunque se
sitúa en casi tres puntos menos que en 2014, al final de la crisis que comenzó en 2008:

RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL (ESTRATEGIA
EUROPA 2020) Y DE SUS COMPONENTES POR CCAA %

Fuente: INE
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA VISUAL POR CCAA

 
Población 1 de
enero de 2023

NECESITAN
EQUIPAMIENTOS

(62,94%)

Tasa de riesgo
de pobreza

2023 (%)

Personas
Pobreza visual

Pobreza visual 

    Ceuta 83.052 52.273 35,9 18.766 22,6%

    Melilla 85.493 53.809 30,8 16.573 19,4%

    Andalucía 8.584.147 5.402.862 30,5 1.647.873 19,2%

    Extremadura 1.054.306 663.580 27,6 183.148 17,4%

    Islas Canarias 2.213.016 1.392.872 26,1 363.540 16,4%

    Castilla - La Mancha 2.084.086 1.311.724 25,5 334.490 16,0%

    Comunidad Valenciana 5.216.195 3.283.073 24,3 797.787 15,3%

    Murcia, Región de 1.551.692 976.635 24,2 236.346 15,2%

    Galicia 2.699.424 1.699.017 19,4 329.609 12,2%

    Asturias, Principado de 1.006.060 633.214 18,6 117.778 11,7%

    Castilla y León 2.383.703 1.500.303 18,2 273.055 11,5%

    Rioja, La 322.282 202.844 16,9 34.281 10,6%

    Islas Baleares 1.209.906 761.515 15,3 116.512 9,6%

    Cantabria 588.387 370.331 15,2 56.290 9,6%

    Aragón 1.341.289 844.207 15,1 127.475 9,5%

    Cataluña 7.901.963 4.973.496 13,9 691.316 8,7%

    Navarra, Comunidad Foral de 672.155 423.054 13,8 58.382 8,7%

    Madrid, Comunidad de 6.871.903 4.325.176 12,9 557.948 8,1%

    País Vasco 2.216.302 1.394.940 10,2 142.284 6,4%

        Total 48.085.361 30.264.926 20,2 6.103.451 12,7%

LA POBREZA VISUAL
EN ESPAÑA EN 2023:

Para analizar cómo puede haber
mejorado o empeorado la situación
en lo relativo a la salud visual de los
habitantes de España en estos años
que han transcurrido desde el
anterior estudio, podemos
enfrentarnos de nuevo a los datos.

Sabemos, según el INE, que el 62,94%
del total de la población requiere
gafas o lentes de contacto para
poder ver bien. Del mismo modo,
recordamos que a cierre de 2023 la
tasa de umbral de pobreza en el
país era de 20,2%. 

Cruzando ambos datos, podemos
concluir que en España hay
6.103.451 personas que padecen
pobreza visual. Se trata de una ligera
reducción desde 2021, cuando la
cifra era de 6.126.847 personas.

Datos actualizados 2023*
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*Recordatorio datos 2021

La proporcionalidad se mantiene respecto a
las diferencias entre comunidades autónomas,
dado que no existen datos de que exista
mayor prevalencia de problemas visuales en
unas u otras comunidades autónomas.

Para hacer sencillo el análisis, volvemos a mostrar los resultados
obtenidos en el informe de 2022, proyectando datos a cierre de 2021:

PREVALENCIA POBREZA VISUAL ENTRE ADULTOS 2021
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COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Nº MENORES DE
18 AÑOS

% POBREZA
INFANTIL

Nº MENORES
CON POBREZA

INFANTIL

TASA
PROBLEMAS

VISUALES

Nº NIÑOS
POBREZA VISUAL

% POBREZA
VISUAL INFANTIL

  CEUTA 21.760 64% 13.926 31% 4.317 19,84%

  EXTREMADURA 193.773 37,17% 72.025 31% 22.328 11,52%

  ASTURIAS 148.857 34,61% 51.519 31% 15.971 10,73%

  ANDALUCÍA 1.593.204 34,08% 542.964 31% 168.319 10,56%

  MELILLA 25.322 32,60% 8.255 31% 2.559 10,11%

  ISLAS CANARIAS 394.975 30,60% 120.862 31% 37.467 9,49%

  COMUNIDAD VALENCIANA 987.464 30,32% 299.399 31% 92.814 9,40%

  GALICIA 425.260 29,35% 124.814 31% 38.692 9,10%

  MURCIA 340.790 29,23% 99.613 31% 30.880 9,06%

  CATALUÑA 1.568.492 27,64% 433.531 31% 134.395 8,57%

  ISLAS BALEARES 235.934 27,06% 63.844 31% 19.792 8,39%

  LA RIOJA 60.662 25,56% 15.505 31% 4.807 7,92%

  CANTABRIA 101.874 24,91% 25.377 31% 7.867 7,72%

  CASTILLA - LA MANCHA 363.428 24,91% 90.530 31% 28.064 7,72%

  CASTILLA LEÓN 378.841 22,49% 85.201 31% 26.412 6,97%

  MADRID 1.354.456 21,98% 295.271 31% 91.534 6,76%

  ARAGÓN 135.043 18,34% 24.767 31% 7.678 5,69%

  NAVARRA 135.011 17,37% 23.451 31% 7.270 5,38%

  PAÍS VASCO 398.574 16,18% 64.489 31% 19.992 5,02%

  TOTAL 8.863.720 27,7% 2.455.345 761.157 8,59%

PREVALENCIA POBREZA VISUAL INFANTIL 2021

Pobreza visual infantil 2021
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Antes de analizar la prevalencia de pobreza visual infantil en España por
Comunidades Autónomas, mostramos la prevalencia de pobreza infantil en
cada una de las áreas.

Es imprescindible señalar un par de aspectos decisivos a la hora de
desarrollar este análisis.

En primer lugar, el Alto Comisionado Contra la Pobreza Infantil cesó su
actividad entre el periodo de publicación del primer informe y la actualidad.
Esto nos ha llevado a vernos obligados a prescindir de una de las fuentes
oficiales con la que pudimos crear el primer mapa de la pobreza en España.

En segundo lugar, dado que el INE no nos indica la tasa de pobreza por
comunidad autónoma, tanto en el informe de 2022 como en la actualidad,
hemos utilizado como fuente a la Fundación ISEAK, con su Observatorio de
Pobreza y Desigualdad en España. Sobre sus datos autonómicos de
prevalencia de la pobreza entre menores de 18 hemos realizado la
actualización que se presenta en este estudio.

Por ello, y con intención de seguir mostrando una imagen lo más real posible
de la prevalencia de la pobreza visual infantil en España, debemos informar
de que este cambio de fuente de datos hace que ambos informes no sean
científicamente comparables. 

En cualquier caso, el objetivo de nuestra entidad, Visión y Vida, es poder
trabajar con los datos existentes para dar visibilidad a esta problemática y
poder promover la puesta en marcha de medidas que palien esta situación.

LA POBREZA INFANTIL
EN ESPAÑA 2024:
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MENORES EN SITUACIÓN DE POBREZA POR CCAA

Niños de 0 a 18 % Pobreza Infantil 2023
Nº de niños en pobreza

infantil 2023

     Ceuta 19.930 64,0% 12.755

     Asturias, Principado de 136.338 35,4% 48.209

     Islas Baleares 219.542 33,0% 72.537

    Navarra, Comunidad Foral de 128.005 32,9% 42.101

     Melilla 22.627 32,60% 7.376

     Comunidad Valenciana 945.494 31,0% 293.009

     Andalucía 1.638.361 30,0% 491.508

     Aragón 233.190 29,1% 67.858

     Canarias 354.471 27,8% 98.437

     Cataluña 1.466.562 27,0% 395.532

     Extremadura 177.656 25,2% 44.734

     Murcia, Región de 324.712 25,1% 81.503

     Castilla - La Mancha 386.962 24,2% 93.684

     Madrid, Comunidad de 1.259.308 24,1% 303.115

     Castilla y León 354.887 23,8% 84.357

     Cantabria 95.000 23,2% 22.078

     Rioja, La 57.739 22,9% 13.228

     País Vasco 372.652 20,6% 76.655

     Galicia 396.059 19,9% 78.737

    Total Nacional 8.589.495 27,10% 2.327.411

Procedemos a mostrar los datos:

*Es importante destacar que ISEAK no incluye datos de Ceuta y Melilla, por lo que los datos se mantienen en la
misma proporcionalidad que los existentes en el informe de 2022 ofrecidos por el Alto Comisionado contra la
Pobreza Visual Infantil.

Teniendo este punto de
partida, podemos analizar
cómo esta situación de
vulnerabilidad se convierte en
situaciones de pobreza visual
en aquellos casos de menores
con necesidades optométricas.
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Niños de 0 a 18
% Pobreza Infantil

2023

Nº de niños en
pobreza infantil

2023

TASA MEDIA
PROBLEMAS

VISUALES *2021

Nº de niños en
pobreza visual

infantil 2023

% POBREZA
VISUAL INFANTIL x

CCAA

     Ceuta 19.930 64,0% 12.755 31,0% 3.954 19,8%

     Asturias, Principado de 136.338 35,4% 48.209 31,0% 14.945 11,0%

      Islas Baleares 219.542 33,0% 72.537 31,0% 22.486 10,2%

     Navarra, Comunidad Foral de 128.005 32,9% 42.101 31,0% 13.051 10,2%

     Melilla 22.627 32,60% 7.376 31,0% 2.287 10,1%

     Comunidad Valenciana 945.494 31,0% 293.009 31,0% 90.833 9,6%

     Andalucía 1.638.361 30,0% 491.508 31,0% 152.368 9,3%

     Aragón 233.190 29,1% 67.858 31,0% 21.036 9,0%

     Canarias 354.471 27,8% 98.437 31,0% 30.515 8,6%

     Cataluña 1.466.562 27,0% 395.532 31,0% 122.615 8,4%

     Extremadura 177.656 25,2% 44.734 31,0% 13.867 7,8%

     Murcia, Región de 324.712 25,1% 81.503 31,0% 25.266 7,8%

     Castilla - La Mancha 386.962 24,2% 93.684 31,0% 29.042 7,5%

     Madrid, Comunidad de 1.259.308 24,1% 303.115 31,0% 93.966 7,5%

     Castilla y León 354.887 23,8% 84.357 31,0% 26.151 7,4%

     Cantabria 95.000 23,2% 22.078 31,0% 6.844 7,2%

     Rioja, La 57.739 22,9% 13.228 31,0% 4.101 7,1%

     País Vasco 372.652 20,6% 76.655 31,0% 23.763 6,4%

     Galicia 396.059 19,9% 78.737 31,0% 24.408 6,2%

    Total Nacional 8.589.495 27,10% 2.327.411 31,0% 721.497 8,4%

MENORES EN SITUACIÓN DE POBREZA VISUAL POR CCAA
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Como se puede comprobar en este gráfico, vemos que en España hay un
27,10% de menores que viven en situación de pobreza. Para llegar a este
dato, y debido a la inexistencia de la fuente del Alto Comisionado, se ha
aplicado la siguiente metodología: 

Se ha extraído el total de menores residentes en España dividido por
Comunidades Autónomas. A estos se les ha aplicado el porcentaje de
menores en situación de pobreza ofrecido por ISEAK. Con este cruce,
obtenemos el número de menores en situación de pobreza en términos
absolutos.

Para calcular la media nacional de menores en riesgo de pobreza se han
extraído los datos de total de menores por CC.AA. y el de pobreza infantil
por CCAA. Con estos dos totales, somos capaces de calcular que el
27,10% están en situación de pobreza, lo que asciende a 2,3 millones.

Para calcular la tasa de pobreza visual se ha aplicado la teoría de que en
nuestra sociedad hay, de media, un 31% de menores con problemas
visuales. Cruzando estos datos con los de pobreza infantil, podemos
concluir cuántos menores viven en cada comunidad autónoma y, debido
a las condiciones económicas de su familia, estarían sufriendo situaciones
de “pobreza visual” al no poder solventar sus necesidades visuales.

Tal y como hemos dicho previamente, no podemos decir que es una
comparativa real con los datos del 2021 por la falta de la fuente oficial del
Alto Comisionado; pero podemos ver que es un número similar, sostenido
y que muestra la persistencia de la problemática.

Aunque no es científicamente comparable, desde Visión y Vida
consideramos este estudio es necesario para seguir poniendo cara a la
pobreza visual infantil, con las fuentes que tenemos a nuestro alcance. 

Ver en la página
anterior*

Niños de 0 a 18
% Pobreza Infantil

2023

Nº de niños en
pobreza infantil

2023

TASA MEDIA
PROBLEMAS

VISUALES *2021

Nº de niños en
pobreza visual

infantil 2023

% POBREZA
VISUAL INFANTIL x

CCAA

     Ceuta 19.930 64,0% 12.755 31,0% 3.954 19,8%

     Asturias, Principado de 136.338 35,4% 48.209 31,0% 14.945 11,0%

      Islas Baleares 219.542 33,0% 72.537 31,0% 22.486 10,2%

     Navarra, Comunidad Foral de 128.005 32,9% 42.101 31,0% 13.051 10,2%

     Melilla 22.627 32,60% 7.376 31,0% 2.287 10,1%

     Comunidad Valenciana 945.494 31,0% 293.009 31,0% 90.833 9,6%

     Andalucía 1.638.361 30,0% 491.508 31,0% 152.368 9,3%

     Aragón 233.190 29,1% 67.858 31,0% 21.036 9,0%

     Canarias 354.471 27,8% 98.437 31,0% 30.515 8,6%

     Cataluña 1.466.562 27,0% 395.532 31,0% 122.615 8,4%

     Extremadura 177.656 25,2% 44.734 31,0% 13.867 7,8%

     Murcia, Región de 324.712 25,1% 81.503 31,0% 25.266 7,8%

     Castilla - La Mancha 386.962 24,2% 93.684 31,0% 29.042 7,5%

     Madrid, Comunidad de 1.259.308 24,1% 303.115 31,0% 93.966 7,5%

     Castilla y León 354.887 23,8% 84.357 31,0% 26.151 7,4%

     Cantabria 95.000 23,2% 22.078 31,0% 6.844 7,2%

     Rioja, La 57.739 22,9% 13.228 31,0% 4.101 7,1%

     País Vasco 372.652 20,6% 76.655 31,0% 23.763 6,4%

     Galicia 396.059 19,9% 78.737 31,0% 24.408 6,2%

    Total Nacional 8.589.495 27,10% 2.327.411 31,0% 721.497 8,4%

MENORES EN SITUACIÓN DE POBREZA VISUAL POR CCAA
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DIFERENCIA ENTRE TODOS Y MENORES EN
CUANTO A PROBREZA VISUAL

Pobreza visual
sociedad

Pobreza visual
infantil

Diferencia

     Ceuta 22,6% 19,8% -2,8%

     Melilla 19,4% 10,1% -9,3%

     Andalucía 19,2% 9,3% -9,9%

     Extremadura 17,4% 7,8% -9,6%

     Canarias 16,4% 8,6% -7,8%

     Castilla - La Mancha 16,0% 7,5% -8,5%

     Comunidad Valenciana 15,3% 9,6% -5,7%

     Murcia, Región de 15,2% 7,8% -7,4%

     Galicia 12,2% 6,2% -6,0%

     Asturias, Principado de 11,7% 11,0% -0,7%

     Castilla y León 11,5% 7,4% -4,1%

     Rioja, La 10,6% 7,1% -3,5%

      Islas Baleares 9,6% 10,2% 0,6%

     Cantabria 9,6% 7,2% -2,4%

     Aragón 9,5% 9,0% -0,5%

     Navarra, Comunidad Foral de 8,7% 10,2% 1,5%

     Cataluña 8,7% 8,4% -0,3%

     Madrid, Comunidad de 8,1% 7,5% -0,6%

     País Vasco 6,4% 6,4% 0,0%

    Total Nacional 12,7% 8,4% -4,3%

Para cerrar este capítulo consideramos
imprescindible analizar si hay diferencias entre la
tasa de pobreza visual adulta o total y la infantil.
Para ello, debemos recordar que, según el INE, el
62,94% de los adultos precisan de equipamientos
ópticos para poder ver bien. Por el contrario, en el
caso de los menores, hablamos del 31%.

MENORES NECESITAN
EQUIPAMIENTOS ÓPTICOS

Revisando los datos mostrados en esta gráfica
podemos observar cómo, en términos generales,
la situación visual de los menores es mejor que la
de la población en general. Posiblemente, ocurra
porque en situaciones de vulnerabilidad, las
familias siempre intentan ofrecer lo mejor a sus
hijos, incluso anteponiendo sus necesidades a las
suyas propias.

Así, solo en Islas Baleares y Navarra existe una
prevalencia mayor de problemas visuales entre
los menores que entre los adultos.
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No procede comenzar este capítulo sin recordar que toda
conclusión que ahora se exponga tiene como único fin seguir
poniendo cara a la pobreza visual. Calcular la tasa de
pobreza visual infantil en España de manera exacta es
complicado por el hecho de que los registros oficiales, como
es el Instituto Nacional de Estadística, no incluyen en sus
estudios a los menores de 15 años.

Por ello, tanto en la versión de 2022 (datos de cierre 2021)
como en esta que ahora presentamos hemos utilizado los
datos del Observatorio de la pobreza y Desigualdad de la
Fundación ISEAK que es la única fuente de información para
saber en qué medida existe pobreza infantil en cada
comunidad autónoma.

Incluso con el cambio de metodología y fuente al haber
perdido la fuente del Alto Comisionado Contra la Pobreza
Infantil (que creemos que se refleja de manera clara en
cuatro comunidades autónomas: Galicia, Extremadura,
Aragón y Navarra), creemos que este informe sirve para que
la sociedad y las autoridades comprendan la envergadura
de la problemática que tenemos ante nosotros.

CONCLUSIONES:

30



RESUMEN DE DATOS

2021 2023

Todos Menores Todos Menores

POBREZA 20,7% 27,7% 20,2% 27,10%

POBREZA VISUAL % 12,9% 8,59% 12,7% 8,4%

POBREZA VISUAL - PERSONAS 6.126.847 761.157 6.103.451 721.497

Por ello, recordamos que estamos ante estos números:
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La única conclusión que podemos dar como expertos es contundente: un país como España solo
podrá olvidar esta problemática cuando lleguemos a tener una tasa cero de pobreza visual.

Es decir, 2023 cierra con 721.497 menores en
riesgo de pobreza visual. Cierto es que se trata
de una reducción de 39.666 menores. Ante la
magnitud, para nuestra entidad, el mensaje es
claro: la problemática persiste.

Como hemos mencionado anteriormente, la
pobreza se distribuye de manera desigual
entre las comunidades autónomas, tal y como
se puede observar en este mapa:

Con este mapa podemos ver cómo lideran la
tabla Ceuta y Asturias, con un 19,8% y 11% de
prevalencia de pobreza visual infantil. Le siguen
varias comunidades con igualdad en
prevalencia (rondando el 10%) como son las Islas
Baleares (10,2%), la Comunidad Foral de
Navarra (10,2%) y Melilla (10,1%).

La media se encuentra en Cataluña (8,4%), y
sobre ella están Comunidad Valenciana (9,6%),
Andalucía (9,3%), Aragón (9,0%) y las Islas
Canarias (8,6%).

Cierra la tabla, con menor prevalencia de
pobreza visual infantil, Galicia (6,2%), País Vasco
(6,4%), La Rioja (7,1%), Cantabria (7,2%), Castilla y
León (7,4%), Comunidad de Madrid (7,5%),
Castilla La Mancha (7,5%), Región de Murcia
(7,8%) y Extremadura (7,8%).

Pobreza visual
infantil en españa

CEUTA
19,8%

ISLAS CANARIAS
8,6%

C. MADRID
7.5%

CASTILLA Y LEÓN
7,4%

GALICIA
6,2%

CANTABRIA
7,2%ASTURIAS

11,0%
PAÍS VASCO

6,4%

ARAGÓN
9,0%

LA RIOJA
7,1%

NAVARRA
10,2%

CATALUÑA
8,4%

C. VALENCIANA
9,6%

ISLAS BALEARES
10,2%

MURCIA
 7,8%

ANDALUCÍA
9,3%

EXTREMADURA
7,8%

CASTILLA - LA MANCHA
7,5%

MELILLA
10,1%

>10%

>8% - <10%

<8% 
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Teniendo esto en cuenta, es imprescindible que se incluyan revisiones
obligatorias y periódicas para que no existan problemas latentes de
visión que pasen desapercibidos. Es muy importante destacar
también que casi el 70% de los menores con problemas visuales
detectaron por sí mismos dicho problema, saltando el control
médico, del pediatra, del profesorado y de la propia familia.

Contar con unos niños revisados en diferentes etapas de su infancia:
antes del inicio del colegio a los seis años, corroborando que
empiezan el periodo escolar viendo correctamente, y a partir de ahí,
antes del inicio de cada curso escolar, nos ayudará a minimizar los
casos de problemas no detectados al tiempo que ayudará a
generar conciencia sobre el cuidado de la salud visual.

No podemos olvidar que estas revisiones masivas y periódicas serían
la única manera existente de saber hasta qué punto está afectando,
por ejemplo, la pandemia de la miopía a los menores de España.

La propuesta de Visión y Vida, además de este punto inicial que
vemos imprescindible, quiere ir más allá y ofrecer sistemas de ayuda
y compensación económica a esos menores en riesgo de pobreza.
No consideramos que deba ser una ayuda generalizada, sino que es
muy importante poder asegurar a esas familias vulnerables que el
equipamiento óptico de sus hijos, así como sus renovaciones o
roturas, no supondrán un quebranto para su economía familiar.

UN 59% DE LAS FAMILIAS
NO REVISA A SUS HIJOS
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¿Qué implicaciones tiene la existencia de
“pobreza visual infantil” y cómo podemos arreglarlo? 

Por todo ello, y poniendo el foco en los menores, tal y como llevamos
años haciendo desde la entidad, es imprescindible que se materialicen
medidas y ayudas que no se centren, únicamente, en la compra, sino
también en la promoción de la salud.

Del mismo modo que el menor tiene su cartilla sanitaria, indicando las
revisiones, vacunas y otros seguimientos, es imprescindible incluir en el
plan de cuidado preventivo de la salud de los menores una serie de
revisiones periódicas que obliguen a las familias a chequear el estado de
su sistema visual de manera continua. No podemos olvidar que la visión
no duele y que, además, según nuestros estudios, un 59% de las familias
no revisa a sus hijos porque estos no manifiestan quejas sobre su visión.

Si tenemos en cuenta que la visión es imprescindible para el desarrollo del menor, la comprensión del entorno y el
rendimiento educativo, podemos llegar a comprender la importancia de que 721.497 menores en nuestro país
puedan estar privados de unas gafas, lentes de contacto o terapia visual debido a la situación económica de sus
familias.

Cabe destacar que el hecho de estar en esta situación de vulnerabilidad no solo tiene que traducirse en la
privación del equipamiento, sino también en el retraso en la renovación del mismo. Cuando faltan recursos
económicos, tal y como ya probamos en la crisis de 2008, la visión deja de ser una prioridad. Sabemos que se
retrasan las revisiones visuales, si el incremento de dioptrías es menor que uno, muchas veces el equipamiento no se
renueva y, de hacerlo, se eligen aquellos productos de menor coste, muchas veces asociado también a una
menor calidad o menores prestaciones.
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En los últimos meses se han ido escuchando diferentes iniciativas, todas muy bien intencionadas
y seguramente muy positivas, para ayudar en la compra de estos equipamientos. Sin embargo,
como entidad que vela por la salud visual de los ciudadanos, no podemos más que recordar
que, sin revisión, no hay detección de problemas ni demanda. Hemos aportado ya datos que
nos indican que, muchas veces, los problemas visuales pasan desapercibidos para los
expertos: necesitamos contar con un Plan de Salud Visual en la Infancia sobre el que pivotar
cualquier medida destinada a lograr un 100% de salud visual entre los menores de nuestro país.

Tras esta primera fase de revisiones, es imprescindible que se ofrezcan ayudas visuales a
aquellos que las necesitan: es mejor ofrecer asistencia de calidad al que más la precisa que
una ayuda de menor calidad a todo el mundo. Una vez solventado el problema de la
“pobreza visual infantil”, se debe estructurar un plan que ayude al resto de la población, en las
diferentes etapas de su vida, en situación de vulnerabilidad.
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