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Megatrends & Families: Focus on Demographic Changes 

 
 El Instituto de Análisis de Política Familiar (IAPF), en colaboración con la 

coordinación de asuntos de familia en la División de Desarrollo Social Inclusivo del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), la 
Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia (IFFD) y el Instituto Internacional 
de la Familia de Doha (DIFI) han organizado una reunión de Grupo de Expertos sobre 
"Megatendencias y familias, con enfoque en cambios demográficos en América Latina", que 
se llevó a cabo en México. 

 
 Esta reunión se organizó en las modalidades establecidas para los preparativos del 

30 aniversario del Año Internacional de la Familia (IYF+30), centrado en varias 
megatendencias. En 2021, la resolución de la Asamblea General sobre los preparativos 
respaldó esas recomendaciones y aconsejó centrarse en las tendencias relativas a nuevas 
tecnologías, migración y urbanización, así como en los cambios demográficos y el cambio 
climático. 

 Recognition of unpaid work and shared responsibility at home. 

Simone Cecchini 
Cuidados y envejecimiento en América Latina y el Caribe. 

La pandemia demostró que no puede haber desarrollo sin sostenibilidad de la vida, 
es necesaria una sociedad del cuidado; el envejecimiento conlleva un aumento en las 
necesidades de cuidado que, históricamente ha sido desarrollado por las mujeres, quienes 
dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Esto demuestra que 
es necesaria la corresponsabilidad e intervención del Estado para proveer sistemas 
integrales de cuidado. 

Si bien, la demanda de cuidado se mantiene en niños y niñas de 0 a 14 años, 
América Latina y el Caribe experimenta un rápido proceso de envejecimiento poblacional, 
para 2050 habrá 2,1 veces más personas mayores que en 2022 y el número de personas 
con dependencia funcional se estima que será del triple que en la actualidad. 

¿Qué trae consigo el envejecimiento poblacional? 

a) Cuidados a largo plazo: Es decir, el acompañamiento intenso y específico por 
personal especializado a personas con dependencia funcional, aquellos que 
requieren apoyo para realizar actividades básicas. 

- Implica altos costos físicos, económicos y de desgaste emocional. 
b) Cuidados paliativos: Para prevenir y aliviar el sufrimiento de personas con 

enfermedades graves. 



 
Se ha demostrado la importancia del contexto debido a que el 

bienestar de las personas mayores se relaciona con las redes de apoyo en el hogar y la 
frecuencia e intensidad de sus vínculos intergeneracionales. 

Los avances que existen en materia de políticas de cuidado son: El reconocimiento 
internacional de la importancia del cuidado, la promulgación de leyes y decretos que den 
sustento al diseño de programas de cuidado, un cambio cultural para dotar de competencias 
de cuidado, el aumento de protección legal a las personas trabajadoras domésticas y el 
fortalecimiento de las estadísticas e investigación del tema. 

Actualmente el reto se encuentra en reconocer el derecho al cuidado e implementar 
políticas y sistemas integrales que incluyan la universalidad con progresividad, un trabajo 
coordinado intersectorial e interinstitucional, impulsar la corresponsabilidad social y de 
género considerando características demográficas económicas y culturales y la asignación 
de recursos que permitan una sostenibilidad financiera.   

Gabriela Márquez 
Rumbo a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

En el contexto mexicano existe una brecha en la participación laboral con un 76.6% 
de participación masculina contra el 46.2% de las mujeres; esto se explica según la OIT 
principalmente a las responsabilidades familiares, ya que la población femenina dedica en 
promedio 14.6 horas a la semana a las tareas de cuidado en comparación a las 6 horas 
dedicadas por los hombres. Indicando que, la conciliación entre la vida profesional y 
personal junto con un mayor equilibrio en la distribución del trabajo remunerado y las 
responsabilidades familiares continúan siendo el mayor desafío para que las mujeres se 
incorporen, permanezcan y asciendan en el mercado laboral. 

La OIT ha aportado mediante estándares internacionales un marco de principios, 
derechos y orientaciones que permitan diseñar y promover políticas de cuidado de buena 
calidad. Frente a la necesidad de invertir en un conjunto de políticas respecto a tiempo, 
derechos, servicios y seguridad de ingresos que lleven a una corresponsabilidad parental; 
la OIT ha propuesto un marco que implique: Reconocer el trabajo no remunerado, reducir 
los cuidados, redistribuir, recompensar de manera justa a quienes se dedican a los trabajos 
de cuidado y representar a estos individuos.  

Dentro de las buenas prácticas implementadas se encuentra el Modelo de Igualdad 
de Género (MIG Score) aplicado en 22 países con una metodología que aumenta la 
productividad y condiciones laborales mediante 4 pasos; se encuentran también el modelo 
cerrando brechas y el simulador de inversión de políticas de cuidado, el cual recaba datos 
de más de 80 países con 180 indicadores con el objetivo de incrementar los conocimientos 
al respecto, crear un espacio de diálogo y contribuir al diseño de un marco de política 
pública. 

Existe una necesidad urgente de conciliar los tiempos laborales y familiares que 
permitan repartir las responsabilidades equitativamente, en México representa un reto situar 
a los cuidados como prioridad en leyes y políticas, así como fortalecer los sistemas de 
protección social para las mujeres lo que conllevaría al incremento de la justicia social. 



 
Fertility, mortality and family dynamics. 

Fernando Pliego 
Procesos de cambio en las estructuras de familia y bienestar de la población. 
 

Según el estudio realizado realizando una comparativa en los tipos de hogar y la 
conformación de las estructuras familiares respecto a la población casada o en unión libre, 
la conformación de hogares y el número de divorcios se concluye que, las familias de tipo 
diferente tienen consecuencias diferentes en el bienestar de niños y adultos 

Se demuestra una tendencia general de bienestar en las familias con parejas 
casadas (hombre y mujer) y en los hijos que viven con sus padres biológicos en 
comparación con los demás tipos de familia: Se encuentra a nivel estadístico un mayor 
rendimiento en la educación básica y menor número de deserciones, un menor número de 
violencia hacia la mujer en las parejas casadas que aquellas que habitan en unión libre, 
menor número de embarazos adolescentes en los hijos, menor número de adicciones y 
percepción del bienestar subjetivo, en 16 países. 

Las conclusiones se encuentran basadas en más de 589 artículos publicados en 
revistas académicas o entidades oficiales con una representatividad de más de 800 casos 
en 16 países democráticos entre 1995 y 2016. Ante la evidencia, es necesaria la 
implementación de políticas que atiendan al fortalecimiento de la estructura familiar como 
elemento central de la cohesión social. 

Francisco Javier Solís Gamboa 
Fertilidad y mortalidad: una mirada desde las dinámicas familiares y provisión de servicios 
de apoyo. 

Las muertes y nacimientos modifican las dinámicas familiares, por lo que es 
necesario ofrecer servicios de apoyo para mantener la cohesión y funcionalidad de las 
familias. Las tendencias de fertilidad y mortalidad, obtenidas del Observatorio demográfico 
2022 de CEPAL demuestran un aumento en la esperanza de vida y una disminución de la 
fecundidad. 

La relación que existe entre las dinámicas familiares y la fertilidad y mortalidad 
demuestra necesariamente una modificación en la estructura, funciones y recursos de la 
familia ante una muerte o nacimiento. Lo que implicaría distintas modalidades de provisión 
de servicios de apoyo que les permita mantener su cohesión y funcionalidad mediante: 
provisión directa, promoción de servicios, transferencias a familiares, concesiones y/o 
regulación; se encuentran 4 retos para la provisión de servicios: El financiamiento, 
infraestructura, supervisión de calidad y la capacitación y profesionalización. 

Se presenta la herramienta: Encuesta de Dinámica Familiar (EDIFAM) la cual 
contribuye al cumplimiento del ODS 17 desarrollada por el Instituto de Análisis de Política 
Familiar la cual contempla 8 esferas de la estructura familiar y se encuentra en desarrollo 
en 4 municipios de la república mexicana. 



 
A manera de conclusiones y propuestas de política pública se 

presenta: Educación de la sexualidad basada en sostenibilidad social, atención a 
embarazos adolescentes, generación de datos de dinámicas familiares específicas, análisis 
de servicios, modalidades y retos de provisión y educación financiera. 

Youth transitions and labor inclusion 

Pablo Gluzmann 
Dinámica de los jóvenes que no trabajan ni estudian en América Latina. 

Los resultados estadísticos basados en la Base de Datos Socioeconómicos para 
América Latina y el Caribe (SEDLAC) y la Base de Datos Laborales para América Latina y 
el Caribe (LABLAC) arrojan que, 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24 años de 
Latinoamérica y el Caribe se encuentran fuera del sistema educativo y sin trabajo y 
tendencias de estancamiento entre 2017 a 2019 con un significativo aumento en 2020 
debido a la pandemia. La población de jóvenes que no trabajan ni estudian se encuentran 
dividida entre aquellos que, no estudian ni trabajan, pero están buscando incorporarse al 
mundo laboral y entre los que no. Existe un aumento estadístico en el periodo de la 
pandemia, con niveles especialmente altos en: Mujeres, mostrando un 25% contra 10% de 
hombres en 2020 y una predominancia en el sector de bajos ingresos. 

Se encuentra también que no hay un efecto fuerte en la tendencia o el ciclo 
económico cuando se excluye al grupo que no se encuentra en búsqueda de empleo 

Es necesario establecer políticas para la reducción del desempleo en jóvenes, 
especialmente en periodos de recesión y crisis, además de la reducción de las tareas de 
cuidados por parte de las mujeres, especialmente en los sectores de bajos ingresos. 

Enrique Peláez  
Envejecimiento y curso de vida: Necesidad de una mirada integral en las políticas 
públicas. 

El actual incremento en la proporción de personas mayores y la prolongación de la 
esperanza de vida representan nuevas oportunidades y retos para las sociedades y las 
políticas públicas, existe, por lo tanto, la necesidad de replantear soluciones a las demandas 
sociales.  

Los cambios que provoca el envejecimiento no son lineales ni uniformes y su 
vinculación con la edad es relativa según las condiciones. Para promover el envejecimiento 
saludable, entendido como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que 
permite mantener el bienestar en la vejez, es necesario fomentar el desarrollo durante toda 
la vida. 

El Enfoque del curso de vida (ECV) está centrado en la interacción entre factores 
biológicos, psicológicos, económicos, sociales y culturales que influyen en el desarrollo de 
una persona, examina cómo los individuos atraviesan las diferentes etapas de la vida y 
cómo estas transiciones afectan su desarrollo cognitivo, emocional, social y físico. Resalta 
la importancia del contexto histórico y social en relación con la vida individual. 



 
Destaca 3 conceptos importantes: Trayectoria (línea de vida), 

Transición (cambios posibles) y, Puntos de inflexión (cambios abruptos. Existen 2 modelos 
teóricos principales: 

a) Modelo del periodo crítico: Basado en etapas del desarrollo 
b) Modelo del riesgo acumulativo: Basado 30% en la genética y 70% de la trayectoria 

de vida. 

El envejecimiento poblacional y los cambios demográficos afectan el curso de vida 
a nivel individual en las matrices intergeneracionales, influyen en esto, los cambios 
históricos, sociales, culturales y económicos. De acuerdo con un enfoque longitudinal de 
las personas nacidas en 1960 en América Latina y el Caribe, las tasas elevadas de 
fecundidad que se mostraban en ese momento se asocian con el cuidado de los hijos y el 
hogar, destaca también el nivel educativo de las personas. 

Hay una necesidad de políticas integrales, en las cuales destaca el Consenso de 
Montevideo sobre población y desarrollo, el cual resalta la necesidad de efectivizar los 
derechos humanos desde el nacimiento y a lo largo de la vida, lo que genere sociedades 
más justas y un envejecimiento saludable.  

El envejecimiento poblacional no es un fenómeno exclusivo de las personas 
mayores, por lo tanta es necesario un enfoque alineado al ECV, en el consenso se destacan 
algunos ejemplos de políticas integrales de primera infancia, juventud y adolescencia y 
vejez. 

Existe una necesidad de fuentes de datos para poder aplicar el ECV, las encuestas 
longitudinales permiten dar un seguimiento a lo largo del tiempo que permita analizar la 
incidencia de fenómenos sociales, económicos y de salud a lo largo de la vida; las 
encuestas transversales. 

Las recomendaciones que se resumen en la necesidad de adaptabilidad 
demográfica incluyen: Una mirada integral al proceso de envejecimiento, el 
empoderamiento de las mujeres para enfrentar los desafíos del envejecimiento poblacional, 
un enfoque LNOB (No dejar a nadie atrás) contemplando la erradicación de la pobreza y 
desigualdades socioeconómicas, de género, étnicas, territoriales y migrantes), la necesidad 
de fuentes de datos y la consideración de la dinámica demográfica en las políticas. 

 Early childhood, parenting education and positive parenting. 

Dana Al Kahlout 
Policy Development: How Institutions Can Support Policy that Advances Parenting. 

El Instituto Internacional de la Familia de Doha (DIFI) implementa un modelo de 
impacto basado en la investigación, promoción política y advocacy, la cual ha permitido 
obtener estudios como: 

“Parenting programs in the Arab Region” (2018) se obtuvieron hallazgos como: Un 
100% de participación femenina, programas que buscan ofrecer nuevas técnicas a hijos 



 
con problemas conductuales y en relación con la tecnología. Y aspectos 
negativos como la ausencia de un enfoque en adolescencia también.  

“Work Family Balance: Challenges, experiencies and implications for families in 
Qatar” (2018) donde se investigaron diferencias de padres trabajadores y el balance entre 
trabajo y familia… 

“Technology overuse amongst adolescents in Qatar – Preliminary Report” (2021) se 
demostró que el uso de la tecnología no ha resultado positivo en los hijos con impacto 
negativo en sus relaciones y mala salud tecnológica. 

“Adolescent Wellbeing Project in Qatar Tanshi´a” Estudio piloto en 7 centros 
educativos que demostró que los adolescentes sólo compartían los alimentos con sus 
padres 1 o 2 veces a la semana y únicamente el 11% decía recibir apoyo emocional de sus 
padres. 

“Perceptions and experiences of Happy Long Marriage Amog the youth in Qatar” 
61% percibía como responsabilidad de padre y madre el cuidado de los hijos. 

En los resultados encontramos que existe: Una división de cuidados según el 
género, falta de conocimiento acerca de cómo tratar a los adolescentes y recibir apoyo y 
explorar cuál es la función de las instituciones para apoyar a los padres. 

Se recomienda: establecer un ambiente de política que permita a las instituciones y 
organizaciones dar recomendaciones en materia de flexibilidad laboral, permisos 
parentales y programas de educación; la importancia de las organizaciones para generar 
alianzas; y el trabajo de advocacy que permita formar campañas y programas. 

Alejandra Mendoza Flores 
Forjando un futuro sostenible. 

La primera infancia representa una etapa crítica para el desarrollo humano, ya que 
sus efectos perduran a lo largo de la vida adulta. Los padres tienen un papel crucial para 
ello, sin embargo, es necesaria una red de apoyo que les permita comprender la importancia 
y lograr equilibrar el tiempo dedicado al hogar y al trabajo. 

La importancia de la conciliación está fundamentada en que el desarrollo económico 
y patrimonial de la familia es fundamental para el bienestar infantil. En América Latina se 
enfrenta un desafío debido al fenómeno del trabajador pobre donde, al disminuir el poder 
adquisitivo, lo hacen también las oportunidades a empleos dignos y servicios de seguridad 
y apoyo. 

¿Cómo se puede contribuir desde los centros de trabajo para la salud física y mental 
en la familia durante la primera infancia? Mediante la seguridad social: extendiendo la 
cobertura a la familia nuclear, así como previa y posterior al nacimiento; fomento de la 
lactancia materna; atendiendo la depresión en padres y madres: la presencia de depresión 
post parto y depresión en padres aumenta el riesgo de problemas conductuales, de 
ansiedad y depresión en los hijos y los expone a un mayor riesgo de violencia doméstica. 



 
Es necesaria la corresponsabilidad y flexibilidad laboral que 

permitan el cuidado y establecimiento de relaciones seguras durante la primera infancia, a 
través de estrategias como la ampliación de servicios parentales; programas de flexibilidad 
laboral, los cuales han demostrado disminuir los niveles de estrés, y, en consecuencia, 
mejorar los niveles de desarrollo emocional de los hijos. Existe una falta de apoyo y 
herramientas para la crianza, por lo que se busca la implementación de educación en 
crianza positiva para padres desde las empresas.  

International Migration. 

Elizabeth Thomas-Hope 
Familias y migración. 

Ante las tendencias de migración en América Latina y el Caribe y la influencia que 
este desplazamiento tiene en los roles y estructuras familiares existen necesariamente 
consecuencias emocionales y sociales en el bienestar de las familias, así como en las 
tareas de cuidado debido a la dispersión de las redes de apoyo familiar y la ausencia de 
sistemas alternativos de apoyo.  

Hay una tendencia general de los países de la región con niveles económicos más 
altos sean aquellos con un exceso de inmigrantes sobre emigrantes. Las características y 
los roles migratorios familiares se encuentran influidos por el origen étnico y sector 
socioeconómico. Es importante comprender las tipologías migratorias debido a que su 
impacto en la familia es de forma distinta en cada una. 

1) Migración legal: Muestra un aumento por grupos profesionales. Esto puede tener un 
impacto positivo en los ingresos familiares a largo plazo, pero implica el cambio de 
roles en quienes se quedan en el país de origen lo que puede atraer varias 
problemáticas.  

2) Migración por contratos temporales: Normalmente por periodos de 6 a 8 meses, lo 
que permite mejorar el bienestar de familias pobres mediante la transferencia de 
dinero, pero no excluye la separación familiar y alteración de roles y 
responsabilidades, aunque sea temporalmente.  

3) Migración indocumentada o irregular: Aquí la posibilidad de reunificación familiar es 
remota y el impacto económico suele ser mínimo o negativo, incluyendo una mayor 
probabilidad de desintegración familiar. 

4) De retorno o deportación: El retorno se da en muchas ocasiones sin recursos 
financieros y materiales y un fuerte impacto negativo en la salud mental debido a la 
separación familiar y una percepción de fracaso. 

5) Refugiados y solicitantes de asilo. 

Las tendencias migratorias demuestran tener una relación directa con las 
estructuras de familia, sus funciones y un impacto directo en las problemáticas de cuidados, 
envejecimiento, fertilidad, seguridad y crianza. 

Por lo tanto, existe la necesidad de incidir en políticas que planteen: Un cambio de 
paradigma en la justicia social; segundo, en cuanto a las deportaciones, existen desafíos 
respecto a la rehabilitación y reinserción de estas personas; tercero, el impacto de las 



 
remesas y la necesidad de insertar la seguridad alimentaria como un 
aspecto crítico para el bienestar familiar, especialmente en el contexto migratorio y la 
exploración de apoyo en trasferencias a quienes reciben remesas; y por último, la migración 
de personas solas como adultos mayores y mujeres para intervenir y proteger su bienestar. 

Cimar Aparicio 
Movilidad residencial y dinámica familiar en las áreas metropolitanas de América Latina. 

A pesar de los movimientos internacionales, la migración interna sigue siendo la 
principal forma de movilidad en el mundo. En los últimos años, se han dado con mayor 
intensidad los fenómenos de migración Inter metropolitana y migración residencial, medir 
esto último como una variable demográfica y urbana es clave para comprender la movilidad 

La migración interna puede ser comprendida como una trayectoria de curso de vida, 
no sólo individual, sino también del ciclo de vida de las familias, siendo la perspectiva de 
familia clave, para interpretar la movilidad espacial en las áreas metropolitanas. Estudiar 
los tipos de hogares puede ser una aproximación para entender a las familias y como 
consecuencia, la movilidad, debido a que existe una lógica entre la distribución espacial y 
los tipos de hogares, así como las decisiones y motivos de migración que muchas veces 
son familiares. 

La “Pesquisa migrafamília en la zona metropolitana de Grande Vitoria – 2022” se muestra 
como instrumento que mide movilidad residencial en las áreas de mayor vulnerabilidad 
social hay una población mayor de familias extendidas y monoparentales, entre otros 
hallazgos. 

A manera de conclusión se pueden observar tendencias respecto a la intensificación 
de las modalidades de migración de corta distancia; expansión urbana a escala 
metropolitana con motivaciones de laborales y a las dinámicas de formación familiar y 
diferentes perfiles de formación familiar de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad social. 
Existe una calidad insuficiente de la calidad de datos de censos demográficos, las 
recomendaciones incluyen: Incluir preguntas sobre migración interna e internacional y 
desarrollar nuevas preguntas en los censos que permitan identificar la trayectoria migratoria 
de las familias y sus motivaciones mediante periódicos estudios longitudinales. 

Recomendaciones: 

Youth transitions 

- Guide public policies, in two senses: on the one hand, establish policies to reduce 
youth unemployment especially in periods of recession and crisis. 

- Develop measures to reduce care tasks by young women especially in low-income 
sectors. 

 

Parenting support 



 
- Promote policies that recognize and resolve the obstacles that 

parents face during early childhood care. 
- In order to break the cycles of poverty, ensure that families have adequate incomes 

and assets through the promotion of decent jobs and social protection 
- Strengthen the physical and mental health of the family, providing extended social 

security to all family members, especially those in early childhood. Promoting 
breastfeeding in the workplace   

- Providing support during the crises that fathers and mothers face after the birth of 
their children. 

- Encourage shared care and offer flexible environments that support childcare. This 
is achieved through equitable maternal and paternal leave, flexible return schemes 
after these leaves and other flexibility schemes that facilitate care throughout early 
childhood. 

- Promote positive parenting, from the protocolization of attention to domestic 
violence, which could indicate a problem in childcare, to the provision of parenting 
education tools that promote a positive approach in parenting. 

- Invest in family-oriented policies and programmes, which are key to ensuring poverty 
reduction, including as appropriate providing high quality, evidence-based parenting 
programs that strengthen and emphasize positive parenting education to yield 
substantial cost savings for public services and broader benefits to society.  

- Strengthen cooperation with all relevant stakeholders, including United Nations 
entities, civil society, academic institutions and the private sector, in the development 
and implementation of relevant family-oriented policies and programmes. 

Life course Approach 

- Develop comprehensive policies on childhood, adolescence, youth, adulthood and 
older people, taking into account demographic dynamics and addressing in a 
transversal manner by a perspective that considers factors such as gender, 
immigration status, race and cultural diversity to reduce inequalities and 
discrimination. 

- Invites to carry out concrete proposals for the development of people from a focus 
that ranges from protection in childhood, through youth and finally old age, 
accompanying recommendations and priority measures of the Consensus of 
Montevideo on population and development.  

- Incorporate the life course approach as a priority into the political agenda, as a 
comprehensive view of the aging process, given that it considers that well-being in 
old age depends on the socioeconomic and historical context, and on the changes 
and experiences that people live at each and every stage of their lives. 

- Implement policies that address the health of older people in a holistic manner is 
identified, integrating old age into the previous stages of life, as to develop 
opportunities from early childhood, quality education and empowerment of women.  

- Recognize the need for more and better strategies with a gender perspective are 
necessary. For example, the implementation of paternal leaves that promote a 
greater commitment of men inactive, present and responsible parenthood would give 



 
women greater opportunities to enter the labor market (or the formal 
segment if they worked informally for reasons of flexible schedule).  

- Consider further reorganization and social recognition of care tasks to alleviate the 
burden on households in general, and on women in particular, considering few 
experiences of universal pensions for older people have been identified and even 
fewer experiences of pension system reforms with a gender perspective, taking into 
account that women are those who have lower income and savings capacity, which 
results in fewer possibilities of guaranteeing security and financial stability in old age, 
and they are also those who have a longer life expectancy (feminization of old age).  

- Invest in the design of longitudinal studies, especially long-term as essential for the 
development, implementation and monitoring of public policies in general, and 
especially those that incorporate the life course approach in their design. 

- Invest in adequate health systems for older adults focusing on the life course 
approach and considering the collapse of health systems during Covid-19, the lower 
frequency of prenatal check-ups, the decline in physical activity, the increase in 
unemployment, poverty and inequality, among others factors, have an impact on the 
life trajectory of children born in a pandemic.  

- Allocate resources to alleviate the adverse effects that the pandemic could have 
caused in the life course of generations of 2020 and 2021, especially among young 
people, employment promotion policies, special health plans for these groups of 
society are necessary to guarantee a good quality of life and healthy aging. 

Care 

- Carry out periodic surveys on the time spent on domestic tasks and care between 
men and women in order to make better comparisons and policy proposals. 

- Develop care policies with an intersectoral and interinstitutional approach, which 
entails coordinating the work of several ministries, agencies and levels of 
government. Adopt requires a territorial approach, considering the demographic, 
social, economic, cultural and territorial characteristics in which care relationships 
are embedded. 

- Ensure co-responsibility between the State, the market, households and the 
community  in order  to move towards a “care society”. 

- Promote policies aimed at reducing care work for the proportion of young women 
(aged 15-24) not in education, employment, or looking for a, particularly in lowincome 
sectors. In this regard, care systems are key to complement the active labour market 
policies for young people, fostering female labor force participation. 

- Promote quality education oriented towards a life project, with social responsibility 
seeking the formation of the next generation and highlighting the value for the social 
sustainability of new births. 

- Provide prenatal support services to families, in any of the different modalities, must 
take into account the objective of reducing risk situations and behaviors related to 
child mortality. 



 
- Promote Government and Civil Society engagement in facing the 

challenge of providing support services to secure cohesion and functionalities of 
families that experience a birth or death of a member. 

- Foster strategies on financial education aimed at youth and family formation taking 
into account a life cycle approach. 

Migration 

- Focus on supporting the human justice aspect of human trafficking relating to 
families at source, rather than the criminal aspect which places the victims at a 
disadvantage and makes little improvement in tackling the overall situation. 

- Encourage contributions from the host country through Civil society engagement to 
support the welfare of migrants deported from that country to their countries of origin.  

- Underscore the importance of the interrelationship between migration and food 
security in the development agenda.   

- Monitor the increase of single headed households caused by the migration of family 
members. This would include older persons and marginal female-headed 
households, with a view towards identifying cases where intervention is needed to 
protect and improve their wellbeing, whether economic, social, or emotional. 
Creative ideas could include assistance provided within the respective communities 
and coordinated by relevant NGOs. 

- Prioritize parenting support and education policies that include all members of family 
in the informal sector and single-headed households. 

- Monitor the increase in households with children - particularly nuclear families and 
single-parent families, including extended families - in areas of urban expansion, in 
order to design urban policy and social protection system suited to the family reality 
of metropolitan peripheries. 

- Include questions about internal and international migration in the census 
questionnaire in order to measure family migration patterns by household. 

- Identify the migratory trajectory of individuals and families, as well as the motivations 
for their movements, through longitudinal studies on family migration, especially to 
measure the number of short-distance movements and describe residential mobility 
in the metropolitan peripheries. 

 

 

 

 


