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INGRESOS

Lo primero que debe seiia1arse es que una
proporci6n muy e1evada de 10s adu1tos, .
mayores en e1 Area Metropolitana de 1a
Ciudad de Mexico (AMCM) no cuenta con
ingresos propios y, POT 10 tanto, depende
de 1a ayuda en dinero 0 en especie que Ie
otorguen otras personas. Al momento
de 1a entrevista e1 46% de 10s adu1tos no
tenia una fuente de ingresos. Un 20% si
1a tenia, pero como ayuda de familiares;
s610 e1 23% tenia un ingreso pOT jubi1a-
ci6n y e1 32% de 1as personas trabajaba
aun y percibia una remuneraci6n pOT su
trabajo, 10s porcentajes no son exc1uyen-
res, pOT quienes tienen mas de una fuente
de ingresos.

hogar. De ahi que estas ultimas cifras
puedan tener cierta sobrestimaci6n res-
pecto a 10 que se desea medic, y que se
observe una disparidad con el dato antes
mencionado con respecto a ingresos por
ayuda de familiares, el cual se obtuvo de
otra pregunta del cuestionario.3

Los niveles de ayuda son casi igua-
les para los hombres que para las mujeres,
sin embargo la naturaleza de esta ayuda
es diferente: alas mujeres se les apoya en
mayor medida en dinero y a los hombres
con servicios. Estos datos parecen confu-
mar la acotaci6n metodol6gica mencio-
Dada, en el sentido de que dentro del ho-
gar el hombre tiene asignado de maDera
tradicional el rol de proveedor y la mujer
el de quien realiza diversas tareas domes-
ticas. De cualquier maDera llama la aten-

APOYO DE MIEMBROS DEL BOGAR

Un porcentaje alto de adultos mayores
parece recibir ayuda por parte de algun
miembro del hogar: 59% recibe dinero,
59% algun servicio y mas del 45% en es-
pecie. S6lo el 20.5% no recibe ningun
tipo de ayuda.

Aqui es importante hacer una aco-
taci6n metodo16gica, porque ataiie no
s6lo a SABE sino a la maDera en que se
ban formulado los conceptos en relaci6n
con los apoyos intrafarniliares y a la for-
ma en que se ban captado en las encues-
tas. La ayuda que se da a los adultos ma-
yores al interior del bogar, asi como la
que ellos otorgan, se puede confundir
con el funcionamiento cotidiano y acor-
dado de sus miembros. La forma de
indagar sobre estos aspectos en SABE
pudo haber propiciado que no se esta-
bleciera una delimitaci6n clara entre 10
que representa una "ayuda" y 10 que se
ha establecido como una responsabilidad
continua desde la conformaci6n de ese

3 La informaci6n acerca de si las personas reciben

ayuda en dinero de algun familiar que reside den-
tro 0 fuera de la unidad domestica se obtiene de
dos secciones del cuestionario SABE. En la pre-
gunta H 26 se indaga acerca de si la persona reci-
bia ingresos pOT "ayuda de familiares dentro del
pais" y pOT "ayuda de familiares desde otto pais".

El porcentaje de ayuda medido a traves de esta
pregunta deberia de seT muy similar al que se cap-
ta en la secci6n G, a traves de las preguntas que
exploran si las personas de la unidad domestica y
otros familiares fuera del hogar Ie clan una ayuda
monetaria. Sin embargo, la diferencia en las esti-
maciones es muy amplia. El 76.7% de los entre-
vistados recibe dinero de miembros del hogar u
otros familiares fuera del hogar (secci6n G), mien-
tras que s6lo e120.1 % de las personas declar6 re-
cibir ingresos pOT ayuda de familiares "dentro del
pais" 0 "desde otto pais".

Es muy probable que ese 76% de entrevista-
dos este declarando como "ayuda en dinero" los
apoyos intradomesticos cotidianos (en particu-
lar del/la c6nyuge), que constituyen parte de los
acuerdos basicos para el funcionamiento del
hogar y no una "ayuda especial". En cambio, de-
bido a la formulaci6n de la pregunta H 26, es po-
co probable que en ella se hayan incluido ese ti.:
po de apoyos.

El proceso de produccion y consumo a tra-
yeS del cicIo de vida de los individuos debe
pennitir la sobrevivencia sin deterioro eco-
nomico en la edad adulta avanzada. Esta
situacion la puede alcanzar el individuo
mismo a traves del ahorro 0 puede asegu-
carlo con el apoyo de instituciones media-
doras 0 de seguridad social, por ejemplo.

Cuando una persona no logra este
objetivo -y muchas de nuestras socieda-
des no 10 penniten- su nivel de vida su-
ire un importante deterioro, 0 bien se daD
mecanismos de transferencia a traves de
la familia. Estas transferencias 0 apoyos
intrafamiliares pueden ser otorgados con
diferente frecuencia, pueden ser intrado-
mesticos 0 extradomesticos, y usualmen-
te no ocurren solo en un sentido sino que
son parte de un sistema de intercambio.

No existeD datos que muestren la ma-
nera como ocurren estos procesos para el
caso de Mexico a Divel nacional., Sin em-
bargo, la Encuesta sobre Salud, Bienestar
y Envejecimiento (SABE) en el Area Me-
tropolitana de la Ciudad de Mexico, levan-
tada en 1999,1 pennite observar algunas
caracteristicas de esas transferencias, en re-
lacion con la poblacion de 60 alios y mas,
aunque de maDera limitada a los residentes
de esa zona. El proposito de este trabajo
es dar a conocer de maDera muy sint6tica
algunos de los principales resultados}

* Investigaci6n en Salud y Demograffa, INSAD.

lOPs/OMS, INSAD, INEGI, SSA Y COLEI'. Base de da-
tos de la Encuesta sabre Salud. Bienestar y Enve-

jecimiento (SABE) en el Area Metropolitana de la
Ciudad de Mexico, levantada en 1999.

2 En este articulo evidentemente se ban excluido

muchos de log datos disponibles de SABE. Debe
destacarse la omisi6n de log referentes a la ayuda
que reciben log adultos mayores en caso de enfer-
medad y discapacidad, que complementarfan el
tema aquf tratado pero que requerirfan por sf mis-
mos de una descripci6n que excederfa log Ifmites
establecidos.
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APOYOS HACIA AFUERA DEL HOGARbien tiene una relativa importancia -aun-
que mucho menor- la ayuda de nietos,
yemos y nueras. En total, el 68% de las
mujeres y e147% de 10s hombres recibian
apoyo econ6mico intradomestico.

Los hijos que no viven en el hogar de los
entrevistados reciben ayuda de alguno de
sus padres en n1enor n1edida de la que
ellos daD: la cuarta parte de los entrevis-
tados, hon1bres y n1ujeres, n1anifiesta qu~
da algun apoyo. Los padres apoyan pri-
n1ordialn1ente con dinero y en especie, y
las n1adres pOT su parte ayudan principal-
n1ente con el cuidado de los DiDOS.

APOYO A OTROS MIEMBROS

DEL HOGAR

Un porcentaje elevado de los adultos ma-
yores (70%) proporcionan ayuda a los
otros miembros del hogar. Todavia a
los 80 aDos 0 mas casi e150% daba algu-
na ayuda a otro miembro del hogar. En-
tre los mas jovenes (60 a 69 aiios), alre-
dedor del 75% apoyaba al interior de la
unidad domestica. Esos porcentajes son
muy similares para ambos sex os, pero el
tipo de ayuda que otorgan es distinta: los
hombres apoyan sobre todo con dinero y
las mujeres con servicios. Tambien es re-
levante la ayuda en especie en ambos ca-
sos y, en el de las mujeres, la ayuda con
el cuidado de los niiios, aunque en una
magnitud mucho mellor (13%) que los
otros tipos de apoyo. Es interesante no-
tar que el 5.5% de los varones tambien
apoya en estas tareas.

ci6n que casi la mitad de los varones reci-
be ayuda en dinero.

El porcentaje de adultos mayores
que aparentemente no reciben ayuda
aumenta con la ectad. Es posible que este
hecho se deba a una disminuci6n en el
niimero de miembros de la unidad domes-
rica, pOT la uni6n conyugal de los hijos y
el fallecimiento de las parejas.

En relaci6n especificamente con
la ayuda econ6mica que reciben los en-
trevistados, la mayor parte proviene de
los hijos: el 41 % recibia ayuda de al me-
nos uno de ellos. Para las mujeres tam-

CONSIDERACIONES FINALES

APOYOS DESDE FUERA DEL HOGAR

Aproximadamente la mitad de los entre-
vistados recibe apoyo de algtin hijo que vive
fuera del hagar, es principalmente de tipo
monetario y, en segundo lugar, en especie.
Las mujeres, en general, reciben mas apo-
yo de cualquier naturaleza que los varones
(55% vs 43%). Aunque esta ayuda extra-
domestica no muestra un patrOn claro con
respecto a la edad. Lo que sf es claro es
que la ayuda que reciben los adultos ma-
YaTes de familiares que residen fuera del
hogar proviene casi exclusivamente de los
hijos, s6lo e17% la recibe de los hermanos.

Los datos de SABE muestran que en la
Ciudad de Mexico el apoyo de la fami-
lia es fundamental para la vida cotidiana
de los adultos mayores; que el apoyo de
la familia puede ser muy positivo; y que
un adulto mayor puede tener una mayor
necesidad de apoyo afectivo y de com-
pafiia que podria ser recibido de los fa-
rniliares. No obstante, el apoyo "con com-
pafiia" -captado en el cuestionario-
no se refleja como el mas relevante en la
encuesta; 10 que se muestra con mayor
claridad es la importancia de la ayuda
econ6rnica 0 en especie. Considerando
la baja proporci6n de entrevistados que
tiene ingresos propios, esta ayuda es en
los hechos imprescindible y, por ello,
puede constituir una forma de depen-
dencia casi absoluta y por tanto no
deseable.

Desde nuestra perspectiva, no de-
be aceptarse la noci6n de que la familia
deba ser --aunque en buena medida 10
es--la forma institucionalizada en que se
hace viable la vejez. Ademas, tambien
es necesario resaltar que, en los hechos, es
posible preyer que la prevalencia del apo-
yo familiar podria disrninuir en las pr6xi-
mas decadas, como consecuencia de los
descensos de la fecundidad. De-m"OS
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