
La poblacion mayor en la
zona metropolitana de la Ciudad de Mexico

Yolanda Palma *

tituidos por el entrevistado, su pareja y sus
hijos solteros; 17.2% por el entrevistado
y sus hijos solteros; y casi otra cuarta par-
te por el entrevistado y sus hijos casados,
en algunos casos con su pareja, 10.5%, y en
otros sin ella, 12.5%, cuadro 1.

Cabe destacar que confonne avan-
za 1a ectad, la composici6n del hogar de
un adulto mayor se modifica de maDera
importante. Los rasgos basicos de estas
modificaciones son:

edad y entre los varones, estos cambios
fueron menores.

Dentro del tema de los arreglos do-
miciliarios, 8.1 % de los entrevistados cam-
biaron su lugar de residencia en los cinco
aDos anteriores ala encuesta, principal-
mente en el caso de las mujeres de ma-
yor edad.

Cuando se analiza la composici6n
actual de los hogares se observa que una
cuarta parte de los hogares estaban cons-

Cuadro 1. Distribucion porcentual de los adultos mayores de acuerdo
a la composicion del bogar, por sexo y grupos decenales de edad, 1999

Los estudios recientes sobre familias
y hogares en America Latina a menudo
mencionan la fuerte dependencia de los
adultos mayores al apoyo que les brindan
sus hijos, nietos y otros farniliares cerca-
nos. Este apoyo no es solo de tipo econo-
mico: ya sea pOT enfermedad, discapaci-
dad 0 pOT el deterioro ffsico que ocurre de
maDera natural con el paso de los alios, el
adulto mayor puede requerir de cuidados
y asistencia para realizar sus activida-
des cotidianas, e incluso de mayor afecto

y compaliia.
Ante estas necesidades, las farnilias

0 los mismos adultos mayores poDell en
marcha diferenres estrategias. Las mas co-
munes son realizar arreglos domiciliarios
-el adulto mayor se muda con los hijos,
pOT ejemplo--, y recurrir a los llamados
"cuidadores", quienes suelen seT farniliares
que se hacen cargo del adulto mayor.

En la Encuesta sobre Salud, Bienes-
tar y Envejecimiento (SABE),l se obtuvie-
roo algunos datos2 que pueden servir para
entender este fenomeno y que se presen-
tan a continuacion:
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COMPOSICI6N DE LOS HOGARES
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Con hijos soltero& y familiares 0 no familiares
Con hijos casados y familiares 0 no familiares
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Cerca de 85% de los adultos de 60 aDOS
y mas del Area Metropolitana de la
Ciudad de Mexico (AMCM) vivian en un
hogar cuya composici6n no habia cam-
biado en los ultimos cinco aDOS, de 1994
a 1999. Entre las personas de mayor TOTAl
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Investigaci6n en Salud y Demograffa, INSAD.

OPS/OMS, INSAD, INEGI, SSA Y COLEF. Base de da-

tos de 1a Encuesta sobre Sa1ud, Bienestar y Enve-

jecimiento (SABE) en e1 Area Metropo1itana de 1a

Ciudad de Mexico,levantada en 1999.

Las cifras que se uti1izan en este articulo provie-

nen de diferentes tabu1aciones no presentadas en

este espacio.
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A maDera de conclusi6n, log datos
de esta encuesta confmnan la hip6tesis so-
bre la fuerte dependencia de log adultos
mayores al apoyo que reciben de sus fa-
miliares, pOT 10 que el efecto del inmi-
Dente descenso de la fecundidad plantea
serias interrogantes para el futuro de esta
poblaci6n. De"'iiiOS

sus hijos casados: s6lo un poco mas del
11 % de ellos habia completado la prima-
ria, mientras que en el caso de las perso-
nas que vivian solas 0 s6lo con su pareja
los porcentajes elan de mas de 30%, 34 y

37, respectivamente.
En relaci6n con sus ingresos, dos

terceras partes de las personas que vivian
solas recibian alguna remuneraci6n 0 ju-
bilaci6n. En contraste, 39% de las que
vivian sin pareja y con hijos casados per-
cibian ingresos de ese tipo. POT otra parte,
en el cuadro 2 se puede observar la com-
posici6n de los hogares de acuerdo con el
deterioro en las capacidades de los adul-
tos mayores. Las personas que viven so-
las, solo con su pareja 0 con su pareja e
hijos solteros, son los que en menor me-
dida SUllen de algun deterioro funcional
0 instrumental, 15%. En el otro extremo,
las personas sin pareja que residen con hi-
jos casados, y otros familiares y no fami-
liares, son las que muestran un mayor
grado de deterioro, 40%.

Es importante aclarar que esta aso-
ciaci6n debe teneT el sentido de que mien-
tras menor sea el deterioro de un adulto
mayor, menor es su realidad de depen-
dencia de los hijos.

.una creciente tendencia a vivir solos,

.una disminuci6n importante en el por-
centaje de adultos mayores que viven
con su pareja y sus hijos, sean estos
solteros 0 casados,

.un incremento en aquellos que viven
con sus hijos, sin pareja, especialmente
importante en el caso de los arreglos
familiares, donde convive un adulto
mayor con sus hijos casados, ya sin su
c6nyuge.

En el analisis de las diferencias por
sexo tambien hay aspectos que vale la pe-
na destacar:

.las mujeres viven solas en mayor me-
dicta que los hombres, 16% de las que
ternan 80 alios y mas,

.los varones tienden a vivir s6lo con su
pareja en porcentajes mayores que las
mujeres, especialmente conforme avan-
za la ectad. El arreglo familiar es mas
frecuente entre los varones de 80 alios y
mas, casi una cuarta parte del grupo de
entrevistados. Tambien uno de cada
cuatro de los mas ancianos vivia con
hijos casados,

.casi la mitad de las mujeres de mas
edad se encuentran en hogares confor-
mados pOT hijos no casados 0 casados,
y en algunos casos se agregaban otros
familiares 0 no familiares.

Se podria entonces plantear la hip6te-
sis de que el hombre mayor sigue teniendo,
en gran medida, la compafiia de una pareja
y que las mujeres estan cerca de los hijos.
Tambien, que las mujeres de mayor edad
viven solas, con un familiar no cercano 0
con una empleada domestica, 32% del total.

CARACTERfsncAS DE LOS HOGARES

Los adultos maJores con un menor nivel
de estudios residian, con 0 sin pareja, con
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