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Resumen: El crecimiento acelerado de las ciudades en el siglo
XX ha desconcentrado las actividades de sus habitantes en busca
de más espacio para vivir y trabajar, lo cual ha modificado los
patrones de diversidad y densidad de las funciones urbanas
generando concentración y segregación. Algunos grupos de
población urbana, como los adultos mayores, no cuentan con
el capital espacial para acceder a las oportunidades urbanas que
favorecen su bienestar. Esta investigación propone un Índice
de Multifuncionalidad Local (IML) que mide y compara la
diversidad y densidad de las unidades económicas en el territorio
(el grado de multifuncionalidad). Se estima el IML a escala de
sección electoral para las 13 zonas metropolitanas del país, con
más de un millón de habitantes en 2020. El grupo analizado es el
de Personas Adultas Mayores (PAM).

Palabras clave: análisis socioespacial, personas adultas mayores,
índice de multifuncionalidad local, unidades económicas,
densidad poblacional.

Abstract: e accelerated growth of cities in the twentieth
century has deconcentrated the activities of their inhabitants
in search of more space to live and work, which has modified
the patterns of diversity and density of urban functions,
generating concentration and segregation. Some groups of urban
population, such as older people, do not have the spatial capital
to access urban opportunities that contribute to well-being. is
research proposes a Local Multifunctionality Index (LMI) that
measures and compares the diversity and density of economic
units in the territory (the degree of multifunctionality). e LMI
is estimated at electoral section scale for the 13 metropolitan
areas of the country with more than one million inhabitants in
2020. e older people group is analyzed.

Keywords: socio-spatial analysis, older people, local
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Introducción: justificación y principales argumentos

La accesibilidad a las oportunidades urbanas es fundamental para el bienestar de la población (Kaztman,
2018): a mayor accesibilidad a las oportunidades, menor precio real de los bienes y servicios; a menor precio
real, mayor calidad de consumo (Garrocho y Ramos-Pérez, 2019); a mayor calidad de consumo, mayor
bienestar de la población y menor pobreza (Lee et al., 2021). La relación accesibilidad-bienestar a menudo
permanece oculta para el gobierno y los tomadores de decisiones en las ciudades.

En México, la accesibilidad a oportunidades urbanas depende, en gran parte, de la distribución espacial de
la oferta y la demanda (de su relación en el territorio); y, la movilidad de la población y de las oportunidades
(demanda y oferta) (Sobrino et al., 2015; Campos et al., 2021). El espacio cotidiano cercano a la vivienda
es extensión del hogar, fundamental para el bienestar de la población, especialmente para personas con baja
movilidad, como las Personas Adultas Mayores (PAM) los nuevos seres urbanos del siglo XXI (Garrocho y
Campos, 2016; Naciones Unidas, 2020).

Las ciudades han sido implícitamente pensadas para la población con capacidades plenas, no para sus
habitantes de mayor edad. La vejez implica, por lo general, no solo una pérdida de capacidades físicas, sino
de capacidades financieras, que acentúan su vulnerabilidad, su dependencia y su discriminación, lo que
disminuye seriamente la calidad de vida y la autoestima de la población mayor (Canales, 2001; CNDH,
1999).

Las PAM prefieren realizar la mayoría de sus desplazamientos a pie por encima del transporte público
(Whelan, et al., 2006) y sus trayectos se van comprimiendo en el espacio-tiempo alrededor de sus viviendas. El
espacio cotidiano debe ofrecer más y mejores oportunidades urbanas que favorezcan el bienestar y reduzcan la
pobreza (Kaztman, 2018; Ramos-Ojeda, 2019). Si se planea cuidadosamente la relación espacial entre oferta
y demanda se avanza hacia ciudades más inclusivas y sostenibles (Sobrino, et al., 2015).

En México, las PAM enfrentan problemas de movilidad, de accesibilidad a oportunidades urbanas,
de calidad de consumo y bienestar (Álvarez-Lobato et al., 2018); está más segregada en el espacio
intraurbano (Garrocho y Campos, 2016; Negrete, 2003) y las oportunidades urbanas tienden a concentrarse-
especializarse en el territorio (Chaparro y Hernández, 2020). El resultado: se ha reducido la accesibilidad de
las PAM a las oportunidades urbanas, sobre todo en las ciudades más extensas, una situación observada en
diversas partes del mundo (Gaglione et al., 2021).

Favorecer la multifuncionalidad es una política socioespacial clave a escala micropolitana, donde las
políticas urbanas son más manejables y sus impactos más intensos y evaluables.

En este trabajo se analiza la relación espacial entre la población de 60 años y más4 (demanda) y las
oportunidades urbanas (oferta), a escala de sección electoral, para las 13 zonas metropolitanas más pobladas de
México.5 Se estiman índices de Multifuncionalidad Local y Global (IM) que miden la accesibilidad potencial
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de la demanda a las oportunidades urbanas, tanto en el espacio cotidiano como en términos agregados de
toda la ciudad.

El estudio de las 13 zonas metropolitanas más pobladas como una unidad de análisis, permite tener un
diagnóstico generalizado en todo el país, explicando el fenómeno de las PAM y su accesibilidad en zonas
metropolitanas donde impera la heterogeneidad y donde cada entidad federativa otorga un peso distinto a
lo metropolitano (Rosiles, 2019).

Los resultados de este trabajo identifican zonas críticas de baja multifuncionalidad y alta concentración de
PAM, lo que es clave para alimentar políticas de zonificación urbana, que incrementen la multifuncionalidad
en los espacios intrametropolitanos, eleven la accesibilidad y el bienestar de las PAM, y contribuyan a lograr
entornos urbanos más justos, resilientes y sostenibles (Sharif et al., 2020), en las 13 ciudades más pobladas
del país (INEGI, 2021).

Este trabajo aporta a la literatura sobre ciudades amigables6 (Garrocho y Vilchis, 2021; OMS, 2007) con
las PAM en los siguientes puntos:

1. Propone un concepto operativo de multifuncionalidad para PAM, aplicable a ciudades mexicanas y
latinoamericanas

2. Desarrolla un método de delimitación de zonas amigables para PAM
3. Diseña un índice demultifuncionalidad para PAM comparable entre ciudades
4. Analiza los niveles de multifuncionalidad en las ciudades más importantes del país

Objetivo

1. Estimar un índice de multifuncionalidad local (IML) para PAM en las 13 zonas metropolitanas más
pobladas del país y develar las ciudades más o menos “amigables” con las PAM en términos de su accesibilidad.

2. Identificar las zonas amigables de alta multifuncionalidad y alta concentración de PAM al interior de
las zonas metropolitanas.

3. Perfilar políticas socioespaciales tendientes a mejorar las condiciones de multifuncionalidad y el
bienestar de la población mayor que reside en esas zonas críticas.

Marco teórico: insumos conceptuales básicos

La accesibilidad a oportunidades se vincula directamente con la movilidad de la población. Que las PAM
puedan transportarse al punto de oferta representa un costo adicional considerable, que se adiciona al precio
del bien o servicio en términos monetarios, de tiempo, riesgo y esfuerzo. La suma de estos componentes es
el precio real o verdadero de los bienes y servicios (Garrocho y Campos, 2016; UN, 2020). Cuando el precio
de un bien o servicio es gratuito en el punto de oferta, el costo de transporte define la calidad del consumo:
quién consume qué, cuánto, cuándo, cómo, dónde.

Las principales perspectivas que ven a la ciudad desde una óptica más incluyente y favorecedora para todos
sus habitantes son, quizá: el Nuevo Urbanismo, la Ciudad Compacta, las Ciudades Inteligentes y AVEO
(activos, vulnerabilidad y estructura de oportunidades). Estos cuatro enfoques básicos han generado diversos
posicionamientos, por ejemplo: la ciudad de la proximidad (Mardones et al., 2020); la ciudad del cuarto de
hora (García, 2020); la ciudad del espacio público (Córdoba et al., 2020a); el urbanismo táctico (Rojas y
Morales, 2020); el cronourbanismo (Córdoba et al., 2020b); la ciudad de supermanzanas (Nieuwenhuijsen,
2020); la ciudad funcional (Wahba y Vapaavuori, 2020); la ciudad de la movilidad (NACTO, 2020); la
ciudad igualitaria, participativa, sostenible, inclusiva (ONU; 2020); la ciudad resiliente, segura, saludable
(Rodríguez, 2021). Todos coinciden en la importancia de mejorar la accesibilidad a partir de una mezcla de
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usos de suelo en las ciudades que favorezcan la multifuncionalidad (Álvarez et al., 2018; Batty et al., 2004).
En otras palabras, lograr ciudades que reduzcan el precio real o verdadero de las oportunidades urbanas.

El Nuevo Urbanismo propone patrones urbanos que rescaten las bondades de las pequeñas ciudades, en
especial el vecindario a escala humana que favorece la convivencia de sus habitantes (Garde, 2020). A partir
de las ideas de Jacobs (1961), se postula favorecer una intensa mezcla de usos de suelo y alta densidad de
población, que impulse un desarrollo urbano sostenible, barrios amigables para el peatón, no segregados y con
mayor cohesión social, menores consumos de energía, reducidos niveles de contaminación, mejores diseños
arquitectónicos (en términos de accesibilidad y movilidad) respetuosos de la historia local (Katz, 1994; CNU,
2016). Todos estos aspectos normalmente son valorados por las PAM.

Los enfoques de ciudad compacta y ciudad inteligente (smart city) concuerdan en la necesidad de contener
la dispersión urbana, aprovechar la infraestructura y los servicios de manera más equitativa y eficiente,
mejorar la accesibilidad a actividades económicas y sociales, favorecer la mezcla de usos de suelo, reducir
el uso del automóvil, disminuir el consumo energético, incentivar la movilidad no contaminante y el
transporte colectivo (Kirimtat et al., 2020). Proponen un uso intensivo de las tecnologías de información
y comunicaciones como una forma de alcanzar y optimizar los objetivos mencionados (Aurigi y Odendaal,
2021).

La alta densidad poblacional y de empleo con una mezcla intensa de actividades diversas que proponen
estas perspectivas, favorece la eficiencia económica, la difusión de las ideas, la cohesión social y su
sostenibilidad, claves para la población mayor. Si bien algunos argumentan que promueve el hacinamiento y
la falta de espacios abiertos o que encarece los precios del suelo y favorece el hacinamiento y la criminalidad
(Habibi y Zebardast, 2021), los seguidores de la ciudad compacta respaldan sus efectos benéficos a escala local
(Chhetri et al., 2013).

El enfoque AVEO reconoce que la necesidad es universal, las oportunidades no: ni en el espacio geográfico,
ni entre los diversos grupos sociales (Katz, 1994). AVEO propone maximizar su aprovechamiento con una
estrategia socioespacial: incrementar la accesibilidad y movilidad de la demanda y la oferta, para facilitar su
interacción en el territorio (Ramos-Ojeda, 2019). AVEO reconoce las desigualdades estructurales de nuestras
sociedades y aporta cómo se pueden reducir con políticas que vinculen lo espacial y lo social (Katz, 1994). Al
pretender reducir sistemáticamente la exclusión a las oportunidades, derivadas de desventajas de accesibilidad
y movilidad que enfrentan los grupos vulnerables (Ortiz-Ruiz y Díaz-Grajales, 2018). Es decir, convertir en
un proyecto social el ataque a la trampa de la localización periférica (Garrocho, 2011), que empobrece aún más
a los grupos en mayor desamparo, ya que los aísla de oportunidades fundamentales para el bienestar (Aledo et
al., 2020). La accesibilidad a las oportunidades depende de la localización y relación espacial entre la oferta y la
demanda, así como de la movilidad de ambas, factores clave en el caso de los adultos mayores (Najman, 2020).

Se hace necesario incentivar la multifuncionalidad a escala local; la idea es que las viviendas estén
estrechamente vinculadas con oportunidades densas y variadas en el espacio cotidiano para incrementar el
capital espacial de los adultos mayores, lo que elevaría el bienestar de la población mayor más vulnerable
(Kaztman, 2009; 2018). La población mayor es el grupo que más rápido crece en las ciudades de México
(Garrocho y Campos, 2016).

Metodología

Se construyó una base de datos de las 13 zonas metropolitanas con una población mayor a un millón de
habitantes (Conapo, 2018). A partir del Censo de Población y Vivienda 2020 y la cartografía electoral, se
ubicó a la población adulta mayor al interior de cada zona metropolitana (INEGI, 2021) para cubrir la
totalidad del territorio y evitar vacíos de información.
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Definición operativa de multifuncionalidad para personas adultos mayores

Estimar la multifuncionalidad urbana para las PAM implica al menos precisar la mezcla de bienes y servicios
que requieren; determinar la localización de la demanda y de las oportunidades (oferta); y dimensionar el
espacio cotidiano del grupo objetivo.

Los términos diversidad o multifuncionalidad suponen que existe más de una actividad o función en una
misma zona, simultáneamente. Es decir: coincidencia de oportunidades en espacio y tiempo (Batty et al.,
2004). Los umbrales de tiempo y espacio usualmente se delimitan en función de las características del grupo
objetivo y la disponibilidad de información. La multifuncionalidad debe vincularse al perfil de consumo de
los grupos de población (Álvarez-Lobato et al., 2018).

Se construyó un perfil de consumo de las PAM, que contempló sus necesidades cotidianas de acceso a
oportunidades. Las fuentes de este perfil son diversos estudios y encuestas realizadas por la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) de México, a partir de entrevistas cara a cara a personas mayores de 60 años
en los lugares de consumo7, para conocer las unidades oferentes de bienes y servicios con mayor frecuencia
de uso. Este perfil de consumo cotidiano de los adultos mayores, determinó la selección de las unidades
económicas en el DENUE (INEGI, 2018). Se siguió el Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN) (Tabla 1). El perfil de consumo cotidiano no es exhaustivo (se nota la ausencia de parques
o templos, por ejemplo), pero es una guía suficiente para los propósitos de esta investigación.

TABLA 1.
Perfil de consumo de personas adultos mayores

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2013).

La localización georreferenciada de las unidades económicas, permitió reducir el problema de la unidad
espacial modificable. Se generaron espacios hexagonales de multifuncionalidad del mismo tamaño, acordes
al umbral de distancia que los adultos mayores pueden cubrir caminando confortablemente. Este umbral de
distancia es importante en términos de la organización funcional del espacio cotidiano, ya que consideran la
proximidad espacial oferta-demanda.

Se usa una retícula hexagonal porque, salvo el círculo, es la forma que mejor expresa la superficie isotrópica,
en términos de la distancia del centroide a los límites. Esto reduce el sesgo del muestreo, debido a la baja
proporción entre perímetro y área. Los hexágonos son los polígonos con la forma más circular que se pueden
“teselar” para formar una retícula con espaciado uniforme, sin traslapes y sin dejar huecos en la red.
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Umbral de distancia: estimando su magnitud

Coffin y Morrall (1995) observaron que la población mayor tiene un rango de velocidad preferida de marcha
que va de 40 centímetros por segundo a 1.2 metros por segundo. King et al. (2003) reportan que el tiempo
máximo promedio de marcha cómoda entre la población mayor es de 20 minutos. Estos resultados son muy
similares a los recientes de Karavirta et al. (2020), y a los reportados en México y otros países latinoamericanos
(Enríquez-Reyna et al., 2013).

Si se comparan estos datos, el umbral (alcance espacial, radio de acción o espacio cotidiano) que cubre
caminando la población de 60 años y más en un contexto urbano, va de 480 metros a 1.4 kilómetros (Álvarez-
Lobato et al., 2018).

Alrededor de 480 metros es un umbral de distancia conservador, que permite incluir una proporción
importante de personas adultas mayores con problemas menores de movilidad. Las unidades de
multifuncionalidad hexagonales tienen 250 metros por lado, de tal manera que la distancia máxima que se
puede recorrer entre dos hexágonos de centroide a centroide es de 433 metros (Figura 1). El número de
actividades distintas presente en cada celda permite estimar la multifuncionalidad del espacio cotidiano para
este grupo de población.8

FIGURA 1.
Imagen del tamaño del hexágono con umbral de distancia y las unidades económicas (DENUE).

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016).

Estimación del Índice de Multifuncionalidad Local (IML) para PAM

La primera etapa para generar el IML para PAM, consistió en calcular el Coeficiente de Localización (CL)
para identificar las secciones electorales que tienen una proporción mayor de adultos mayores, respecto al
conjunto de la zona metropolitana de referencia. Se calculó de la siguiente manera:

(Ecuación 1)

Donde:
Pami= Población de 60 años o más en la sección electoral iPobi = Total de población la sección electoral i
Pamn= Población de 60 o más en la zona metropolitana
Pobn = Total de población en la zona metropolitana
CLi contrasta dos proporciones, la presencia de PAM con respecto al total de la población por sección

electoral y la tasa promedio de presencia de PAM en la zona metropolitana. Un > 1 significa que la proporción
de PAM en la sección electoral es mayor al promedio metropolitano, lo que permite identificar áreas de
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concentración relativa de PAM; un < 1, significa que la proporción de PAM en la sección electoral es menor
al promedio metropolitano: serían secciones electorales con baja presencia relativa PAM; y, un = 1 implica
que la proporción de PAM en la sección electoral es igual al promedio metropolitano. Como es raro que se
generen valores de CL = 1, se considera que los valores cercanos a 1.0, en un rango de 0.95 a 1.05, también
representan secciones electorales cuyo comportamiento en materia de presencia de PAM es igual o muy
similar a la zona metropolitana (Figura 2).

FIGURA 2.
Coeficiente de localización de población adulta mayor en ZMVM

Fuente: elaboración propia.

La segunda etapa del IML consistió en estimar la multifuncionalidad global en cada una de las
zonas metropolitanas. Esto se logró con la información del DENUE (2018) y la retícula hexagonal. Se
clasificaron los resultados en cinco categorías para comparar las zonas metropolitanas. La clasificación de
multifuncionalidad se expresa desde el nivel muy baja hasta muy alta (Figura 3). A partir de la comparación
intermetropolitana se definió como de alta multifuncionalidad las áreas hexagonales con 25 o más actividades
distintas.

FIGURA 3.
Índice de Multifuncionalidad Global para la población adulta mayor en ZMVM

Fuente: Elaboración propia.

Así, se definió el Índice de Multifuncionalidad Global (IMG) como la proporción del área urbana ocupada
por alta multifuncionalidad para cada zona metropolitana expresado como:

(Ecuación 2)

Donde:
= Índice de Multifuncionalidad Global para la zona metropolitana i
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= área del hexágono j de la zona metropolitana i, donde el número de actividades económicas es mayor a 25
= área del hexágono j de la zona metropolitana i
= número de hexágonos definido para zona metropolitana i
En la tercera etapa de la construcción del Índice de Multifuncionalidad Local para personas adultas

mayores (IML), relaciona los niveles elevados de multifuncionalidad (IMG – Ecuación 2) con la presencia
de adultos mayores y con la extensión total de la zona metropolitana (CL – Ecuación 1) para definir las zonas
metropolitanas más multifuncionales y amigables para la población envejecida.

El IML se estimó con la intersección de las áreas de alta multifuncionalidad del IMG con las áreas cuyo
coeficiente de localización (CL) es mayor a 1.0 (estas secciones electorales están por arriba del promedio
metropolitano), entre el área total de la zona metropolitana.

(Ecuación 3)

Donde:
= Índice de Multifuncionalidad Local para PAM de la zona metropolitana i, calculada a nivel de superficie

municipal total
= área de la sección electoral j de la zona metropolitana i, cuyo coeficiente de localización para PAM es

mayor a 1
= área del hexágono j de la zona metropolitana i, donde el número de actividades económicas es mayor a 25
= superficie total del área urbana de la zona metropolitana i
= superficie total del municipio j de la zona metropolitana i
= número total de secciones electorales de la zona metropolitana i
= número de hexágonos definido para la zona metropolitana i
= número de municipios y demarcaciones territoriales definidas para la zona metropolitana i
Un IML más alto, implica la coincidencia espacial entre zonas de alta diversidad sectorial con áreas de alta

presencia de una PAM. Esto es: una PAM tendrá en esas ciudades una probabilidad más alta de encontrar
los bienes y servicios en su espacio cotidiano.

Discusión de resultados

Se calcularon y cartografiaron los distintos indicadores cuyos agregados por ciudad se muestran en la tabla
2 y en la figura 4.

TABLA 2.
Índice de Multifuncionalidad Local para PAM de las zonas metropolitanas millonarias

Fuente: elaboración propia.
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FIGURA 4.
Clasificación general del IML a nivel de zonas metropolitanas

Fuente: elaboración propia.

Las zonas metropolitanas que mostraron una índice multifuncionalidad local de PAM mayor fueron:
CDMX, Querétaro y Puebla-Tlaxcala, lo que indica que son entornos urbanos con mayor diversidad en su
oferta de bienes y servicios. Las zonas metropolitanas con mayor IML tienen estructura de tipo expansión
urbana continua policéntrica, destacan por tener centros tradicionales y una evolución histórica típica de
las ciudades del centro del país. En contraste, las de menor IML resultaron ser La Laguna, Aguascalientes y
Ciudad Juárez, que son zonas metropolitanas con una estructura más dispersa.

A pesar de que las ciudades del norte parecen tener una mayor concentración espacial de personas
adultas mayores (Tijuana, Monterrey o Ciudad Juárez), su estructura comercial es menos diversificada en el
territorio, lo que genera un IML más bajo que el de las ciudades del centro y occidente del país.

En cuanto a los resultados de los municipios y alcaldías, la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), con un IML de 38.1, el más alto en el país, se distingue un conglomerado de alcaldías centrales
de la Ciudad de México, como las alcaldías Cuauhtémoc (Roma norte y sur, Condesa, Centro, Tabacalera,
Juárez y San Rafael), Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Benito Juárez (Del Valle norte, centro y sur,
Narvarte y Portales), el corredor vía de Insurgentes, principalmente desde la Tabacalera hasta Coyoacán e
Iztacalco (Tabla 3).

TABLA 3.
Índice de Multifuncionalidad Local para PAM por municipio o alcaldía

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, la zona muestra un patrón de distribución agrupado, relacionado espacialmente con los
centros tradicionales. También se distinguen los centros tradicionales de los municipios de Nezahualcóyotl,
Tlalnepantla y Ecatepec en el Estado de México.

Las áreas con un alto grado de coeficiente de localización y baja multifuncionalidad se encuentran en
Tlalpan, Milpa Alta, Cuajimalpa y parte de Álvaro Obregón, por lo que su capital espacial se ve afectado,
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lo cual se debería compensar con una mayor movilidad para adquirir los bienes y servicios que requiere este
sector de la población.

Es evidente en el mapa de IML de la ZMVM (Figura 5) que el centro de la ciudad (más allá de algunos
municipios en el Estado de México) es aún privilegiado en cuanto al acceso a servicios, mientras que las zonas
periféricas, menos consolidadas, carecen de esta variedad de bienes y servicios requeridos por los adultos
mayores.

FIGURA 5.
Mapa de las áreas más amigables en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Fuente: elaboración propia.

La ZMG (IML de 24.06), es de los cinco más altos de entre las zonas metropolitanas estudiadas; es una de
las zonas metropolitanas más amigable con las PAM (e.g. municipio de Guadalajara, en las antiguas colonias).
Coincide con el patrón de una ZM de expansión urbana continua policéntrica, asociado a una distribución
relativamente uniforme de disponibilidad de bienes y servicios.

En este sentido, se nota una constante en la distribución de zonas con alto IML, centros tradicionales con
vías de comunicación interconectadas, claves para la fácil movilidad en la ciudad.

FIGURA 6.
Mapa de las áreas más amigables en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La multifuncionalidad urbana es una característica deseable en cualquier zona metropolitana mexicana, pues
mejora el acceso a las oportunidades de desarrollo de las poblaciones vulnerables, como son las PAM, además
de generar una estructura urbana más propicia para elevar el bienestar del habitante metropolitano. La propia
idea de multifuncionalidad y de lo que se considera alta o baja, puede variar según la evolución histórica
de cada ciudad, las características del espacio geográfico que ocupa y la diversidad de bienes y servicios que
requiere una PAM en cada una de ellas. No obstante, hay elementos comunes que permiten determinar qué
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ciudades pueden considerarse más amigables con las PAM a través de indicadores comparables. Si bien los
indicadores de corte cuantitativo parten de abstracciones parciales de la realidad, y pueden ser cuestionables
desde ópticas distintivas, tienen la ventaja de ser fácilmente replicables y confrontables en tiempo y espacio.

Utilizar secciones electorales permitió distribuir los datos demográficos disponibles y cubrir la totalidad
de las superficies municipales que conforman las zonas metropolitanas, integrando tanto sus áreas urbanas
como rurales, además, facilitó la instrumentación de políticas públicas ad hoc, tema que vale la pena explorar
y contrastar con el análisis a nivel de áreas geoestadísticas básicas.

El uso de los coeficientes de localización permitió de una manera sencilla ubicar las zonas de concentración
o preeminencia de PAM en las distintas ciudades, elemento clave para desarrollar los índices planteados.

Diseñar el perfil de necesidades de bienes y servicios necesarios por la PAM, a partir de subsectores y ramas
de actividad económica es en sí mismo un problema de investigación; el que aquí se plantea no considera
jerarquías, preferencias o diferencias regionales, lo que genera cuestionamientos como: ¿son las mismas
necesidades de una PAM en la Ciudad de México que en Mérida?, ¿es más importante para una PAM el acceso
a la salud y a la alimentación que a los servicios financieros? No obstante, el hecho de usar principalmente
subsectores permite tener una visión clara a escala metropolitana (la gran ciudad) y micropolitana (a nivel de
vecindario), además de ser comparable en las 13 metrópolis consideradas.

Este perfil de necesidades considera los bienes y servicios de oferta directa, donde los adultos mayores
asisten a una localización determinada para obtenerlos, no considera los de oferta indirecta (que llegan al
domicilio del consumidor) y los de la economía informal (mercados sobre ruedas, puestos ambulantes), que
pueden ser más o menos importantes dependiendo de la ciudad.

El análisis a partir de celdas hexagonales, para determinar la diversidad sectorial de las unidades económicas
alrededor de un punto, parece ofrecer una aproximación más adecuada para limitar el problema de la unidad
espacial modificable característica de los estudios típicos a nivel de áreas geoestadísticas básicas, y del efecto
de borde de los grids cuadrangulares.

En general, los centros históricos de las ciudades son claramente el espacio de multifuncionalidad natural
y están fuertemente correlacionados con el número de unidades económicas y el empleo. En la medida que
las ciudades crecen y se generan estructuras más policéntricas, la alta multifuncionalidad aparece en distintas
áreas de las metrópolis, generalmente los centros de barrio, corredores comerciales y cabeceras municipales
que la mancha urbana va absorbiendo.

Parece clara la diferencia de multifuncionalidad para las PAM en las ciudades del norte y del centro y
occidente; las primeras parecen menos “amigables”. Esto podría explicarse por la diferencia de las estructuras
urbanas: centros históricos menos consolidados en términos de actividad económica minorista, mayor
dispersión/especialización de las unidades económicas, mayor orientación al uso del automóvil y menor
densidad de población, pero también a una lógica de consumo distinta que no necesariamente favorece o
requiere la concentración de muchos establecimientos de diversos subsectores y ramas de actividad. Por
ejemplo, las ciudades del norte tienen en general una estructura más consolidada de abasto de alimentos a
través de tiendas de autoservicio (Álvarez-Lobato, 2018); un supermercado de gran superficie puede sustituir
a un gran número de establecimientos más pequeños de diversos sectores, sin embargo, para el registro del
DENUE cuenta como un único establecimiento de un solo subsector.

La zona metropolitana de la Ciudad de México resultó ser la ciudad más multifuncional para las PAM,
lo cual no resulta sorprendente dada su estructura urbana y desarrollo histórico. Por otra parte, el caso de
Querétaro aparece como una metrópoli que ha crecido con gran dinamismo en los últimos años, y que parece
haber sido acompañada con actividad minorista definida en el perfil de las PAM, lo que a priori pudiera ser
tan esperado en una ciudad que se ha convertido en un polo relativamente reciente de atracción de actividad
industrial.
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Puebla-Tlaxcala y sus casi tres millones de habitantes, parece dispersa, sin embargo, sus centros
tradicionales concentran una diversidad de servicios, que proporcionan áreas de multifuncionalidad cercana
a las zonas de residencia de las PAM.

Evidentemente, el IML es solo un número que sintetiza el concepto de multifuncionalidad para adultos
mayores a nivel de metrópoli, y es un instrumento eficaz para comparar distintas ciudades, pero oculta las
diferencias intrametropolitanas; en cada una de ellas hay zonas más o menos atendidas; así, por ejemplo, en
la ZMVM existen zonas de muy alta multifuncionalidad cercanas a las zonas de residencia de las PAM y, por
otro lado, tiene grandes superficies con baja multifuncionalidad.

El hecho de calcular el IML a nivel de zona metropolitana permite ver con mayor claridad las diferencias
entre ciudades grandes y las más pequeñas. Varias de las zonas metropolitanas más pequeñas están compuestas
por municipios donde no todo su territorio está ocupado por la mancha urbana; si bien existe población
en todo el territorio municipal, la actividad económica considerada se concentra (y se registra) en las áreas
urbanas.

Se requiere avanzar sobre todo en el trabajo empírico que permita, por un lado, precisar y jerarquizar el
perfil de necesidades de las PAM por ciudad, y por el otro, caracterizar individualmente las diferencias de
multifuncionalidad de cada zona metropolitana.

No obstante, el IML y sus mapas resultantes pueden ser una herramienta valiosa, fácil de entender, evaluar
y modificar para instrumentar políticas públicas en el establecimiento de comercios y servicios (públicos y
privados) y de atención a PAM.

Este índice es compatible con los principios del nuevo urbanismo y la ciudad compacta, y con las
políticas de movilidad y atención a grupos vulnerables que toda ciudad debe considerar para garantizar a sus
ciudadanos un acceso eficaz a las oportunidades para su desarrollo.
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