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1INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2024

1 SÍNTESIS DEL INFORME:  
LA MIGRACIÓN COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN 
EN UN MUNDO DE RÁPIDOS CAMBIOS EN EL QUE 
PERSISTEN RETOS DE GRAN MAGNITUD1

Introducción

Han pasado más de dos años desde la publicación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022, en el que 
se ofrecía una visión general sobre las transformaciones globales y sus potentes efectos en la migración y los 
desplazamientos en todo el mundo. Además de reconocer los continuos cambios relacionados con las transiciones 
demográficas, así como las transformaciones económicas y sociales, en el informe de 2022 se describían a grandes 
rasgos las principales transformaciones geopolíticas, ambientales y tecnológicas que determinan los procesos de 
migración y movilidad, en ocasiones de forma profunda. Los efectos de estos cambios sistémicos mundiales se han 
intensificado en los últimos dos años. Por ejemplo, como consecuencia del endurecimiento de la geopolítica, hemos 
sido testigos de un conflicto cuya magnitud y naturaleza hasta entonces habían sido inimaginables. La invasión a gran 
escala de Ucrania por parte de la Federación de Rusia a principios de 2022 supuso un cambio trascendental para 
el mundo; de hecho, hubo quienes afirmaron que la invasión ponía fin abruptamente a 30 años de globalización 
y al conjunto de actividades de cooperación internacional que habían hecho posible tal globalización2. Millones 
de personas siguen sufriendo los efectos inmediatos de la invasión en Ucrania y en Europa, pero son muchas 
más las personas que se han visto afectadas por los efectos internacionales de la guerra, pues sus consecuencias 
se extienden a la seguridad alimentaria, la seguridad energética, el derecho internacional, el multilateralismo, la 
estrategia militar y las alianzas3.

Más recientemente, y sin perjuicio de los devastadores conflictos que estallaron en numerosos lugares del mundo 
en los últimos dos años (en el Afganistán, Etiopía, la República Árabe Siria, el Sudán y el Yemen, por ejemplo), 
los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre y el subsiguiente conflicto en Gaza produjeron una profunda 
conmoción, incluso entre los analistas más experimentados y los trabajadores humanitarios más veteranos4. Las 
consecuencias regionales y mundiales del conflicto pueden acabar siendo graves, lo que pone de manifiesto los 
rápidos y peligrosos cambios que se están produciendo en el ámbito geopolítico5. En el momento de la redacción 
del presente informe (noviembre de 2023), las muertes y los desplazamientos ya eran muy elevados, y la respuesta 
humanitaria, terriblemente difícil y compleja6.

Tampoco cabe duda de que las actividades humanas ecológicamente dañinas señaladas en el informe anterior (edición 
de 2022) han continuado intensificándose: el consumo excesivo y la sobreproducción ligados a un crecimiento 
económico insostenible, el agotamiento de los recursos y el colapso de la biodiversidad, así como el cambio 
climático en curso (en particular el calentamiento global), siguen atenazando al mundo. Somos más conscientes 

1 Marie McAuliffe, Jefa de la División de Investigaciones y Publicaciones sobre Migración de la OIM, y Linda Adhiambo Oucho, Directora 
Ejecutiva del African Migration and Development Policy Centre. 

2 Maddox, 2023. 
3 Coles et al., 2023. 
4 Comité Permanente entre Organismos, 2023; Wright, 2023. 
5 Khoury, 2023; Wright, 2023.
6 Comité Permanente entre Organismos, 2023; Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), 2023.
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que nunca de las consecuencias extremadamente negativas que conllevan las actividades humanas que no tienden 
a la preservación de los sistemas ecológicos del planeta. Existe una gran conciencia en todo el mundo sobre sus 
posibles consecuencias para la migración y la movilidad humanas, en tanto en cuanto se baten continuamente los 
récords climáticos7 y se siguen cuestionando, examinando y debatiendo futuros efectos y escenarios específicos8. 
Sin embargo, existe un firme convencimiento de que los efectos de mayor calado se producirán antes de que 
se adopten medidas de prevención adecuadas en relación con las emisiones de carbono y la incorporación de 
tecnologías verdes y se pongan en marcha medidas de preparación más minuciosas, como actividades de reducción 
del riesgo de desastres sustentadas por una financiación climática suficiente9. Pese a ello, el positivo desenlace de 
algunos procesos multilaterales recientes sobre cambio climático transmite cierto optimismo con respecto al futuro 
de la cooperación, al igual que lo hacen los nuevos marcos multilaterales de movilidad acordados entre Estados 
(como el marco regional del Pacífico sobre movilidad climática).

En la edición anterior se incluyó un capítulo en el que se analizaba el uso de las tecnologías basadas en la inteligencia 
artificial en los sistemas de migración y se ponían de relieve los continuos efectos de los cambios tecnológicos en 
amplias esferas de la vida social, política y económica mundial. Desde entonces, hemos sido testigos de grandes 
avances en el campo de la inteligencia artificial, en particular en la inteligencia artificial generativa, que ha irrumpido 
con fuerza en la escena mundial y ha tenido repercusiones en una amplia gama de sectores y ocupaciones. Algunos 
han defendido la adopción de estas herramientas10, pero otros (en particular los creadores de las herramientas de 
inteligencia artificial generativa más recientes) han recomendado cautela frente a la creciente proliferación de las 
tecnologías de inteligencia artificial en nuestras sociedades11. 

El uso continuado y sumamente desigual de la inteligencia artificial en determinados sistemas migratorios pone 
de manifiesto el creciente riesgo de que la utilización de la inteligencia artificial en los sistemas de migración y 
movilidad amplíe la brecha digital tanto entre diferentes Estados como dentro de ellos12. Un requisito previo 
para incorporar la inteligencia artificial es disponer de capacidades digitales en el ámbito de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, en particular en la recopilación de datos digitales sobre los procesos y la 
identidad de los solicitantes. Para ello es preciso contar con una infraestructura de tecnologías de la información 
y las comunicaciones, acceso a electricidad, y personal cualificado y experto en la materia, todos ellos recursos 
fundamentales de los que carecen muchos países del mundo, en especial los menos adelantados13. En este ámbito las 
diferencias en cuanto a las capacidades y los recursos también amplían la distancia entre los Estados, exacerbando la 
brecha digital y la desventaja estructural de los países menos adelantados en la gestión de la migración. La “asimetría 
de poder” en lo que se refiere al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la migración es un problema de 
actualidad, que probablemente se acentuará con cada nuevo avance14. 

No obstante, los migrantes no se verán afectados únicamente por la desigualdad entre los Estados. El avance hacia 
una mayor digitalización de la gestión de la migración y un uso más generalizado de la inteligencia artificial, en 
especial para los servicios de visado, los trámites fronterizos y la gestión de la identidad, obligará progresivamente 
a los futuros migrantes a comunicarse con las autoridades a través de canales digitales. Esto supondrá un obstáculo 

7 Por ejemplo, la peor temporada de incendios forestales (Canadá), el verano más caluroso jamás registrado (todo el mundo) y el 
septiembre más seco del que se tiene constancia (Australia).

8 Naciones Unidas, 2023; Foro Económico Mundial, 2022. 
9 Birkmann et al., 2022.
10 Carr, 2023; Doubleday, 2023. 
11 Vincent, 2023. 
12 McAuliffe, 2023.
13 Adhikari y Tesfachew, 2022. 
14 Beduschi y McAuliffe, 2021. 
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para muchas personas que no tienen acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones15. Por lo tanto, 
para lograr una migración segura, ordenada y regular es imprescindible promover activamente la igualdad digital. 

Con este telón de fondo, el presente Informe sobre las Migraciones en el Mundo se centra en los avances observados 
en el ámbito de la migración en los últimos dos años y otorga especial importancia tanto al análisis de los 
factores contemporáneos como de los factores históricos, en tanto en cuanto se reconoce que la migración y el 
desplazamiento tienen lugar en contextos sociales, políticos, económicos y de seguridad más amplios y de larga 
duración.

¿Qué ha ocurrido en el ámbito de la migración?

No ha sido poco lo ocurrido en el ámbito de la migración a lo largo de los dos años transcurridos desde la 
publicación del último Informe sobre las Migraciones en el Mundo, a finales de 2021. 

En estos dos últimos años se han producido importantes movimientos migratorios y episodios de desplazamiento 
que causaron grandes penurias y situaciones traumáticas, así como pérdidas de vidas. Además de los conflictos en 
Ucrania y Gaza, a los que se ha aludido anteriormente, millones de personas se han visto obligadas a desplazarse 
debido a conflictos, por ejemplo, dentro o desde la República Árabe Siria, el Yemen, la República Centroafricana, 
la República Democrática del Congo, el Sudán, Etiopía y Myanmar. En 2022 y 2023, hubo asimismo desastres 
relacionados con el clima o con las condiciones meteorológicas que provocaron desplazamientos a gran escala en 
muchos lugares del mundo, en particular en el Pakistán, Filipinas, China, la India, Bangladesh, el Brasil y Colombia16. 
Además, en febrero de 2023, en el sudeste de Türkiye y el norte de la República Árabe Siria se produjeron sendos 
terremotos de gran intensidad que causaron más de 50.000 muertes17. Se calcula que en marzo de ese año en 
Türkiye hubo unos 2,7 millones de desplazados y muchas personas perdieron su hogar en la República Árabe Siria18.

Asimismo, hemos sido testigos de la intensificación del uso de la migración como herramienta política en varios 
sistemas democráticos del mundo, en particular en Europa, donde los resultados de algunas elecciones nacionales 
giraron en torno a las cuestiones del rechazo a la inmigración y el creciente costo de la vida19. También se ha 
observado un creciente sentimiento de rechazo a los inmigrantes en otros lugares del mundo donde las condiciones 
económicas han empeorado, como África Septentrional y Meridional, Asia Sudoriental y Medio Oriente20. 

Sin perjuicio de los acontecimientos más recientes, los datos a largo plazo sobre la migración internacional nos han 
enseñado que la migración no es uniforme en el mundo, sino que responde a factores económicos, geográficos, 
demográficos y de otra índole que producen claros patrones de migración, como los “corredores” migratorios 
que se establecen con el paso de los años (véase el capítulo 2 del presente informe). Los corredores más grandes 
suelen conectar países en desarrollo con economías más desarrolladas, como las de los Estados Unidos de América, 
los Emiratos Árabes Unidos, la Arabia Saudita y Alemania; también pueden señalar la existencia de situaciones de 
conflicto prolongadas y los consiguientes desplazamientos, como en el caso del corredor que une la República 
Árabe Siria y Türkiye (el segundo mayor del mundo). 

15 Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2020; McAuliffe, 2023.
16 Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC), 2023.
17 OIM, 2023.
18 Ibid.
19 Gosling, 2023. 
20 Allison, 2023; Fahim, 2022; Jalli, 2023; Moderan, 2023.
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Cifras clave sobre la migración 
en el mundo 

(últimos datos disponibles)

Migrantes 
internacionalesa

281 millones
de migrantes internacionales  
en 2020 (el 3,6% de la población mundial)

Mujeresa 135 millones
de migrantes internacionales de sexo  
femenino en 2020 (el 3,5% de la población 
femenina mundial)

Hombresa 146 millones
de migrantes internacionales de sexo 
masculino en 2020 (el 3,7% de la población 
masculina mundial)  

Niños y niñasa 28 millones de niños y niñas migrantes internacionales  
en 2020 (el 1,4% de la población infantil mundial)  

Trabajadores 
migrantesb 169 millones de trabajadores migrantes en 2019

Migrantes 
desaparecidosc

Alrededor de 

8.500 migrantes muertos o desaparecidos en 2023
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Remesas 
internacionalesd 831.000 millones 

de dólares EE.UU. en remesas internacionales 
en 2022  

Países de ingreso 
bajo y medianod

647.000  
millones de 
dólares EE.UU.

en remesas internacionales recibidas  
en países de ingreso bajo y mediano en 2022

Personas 
desplazadase,f

117 millones
de personas vivían desplazadas en todo 
el mundo a finales de 2022 (refugiados,
solicitantes de asilo, desplazados internos 
y otros) 

Refugiadose 35,3 millones de refugiados en 2022

Solicitantes  
de asiloe 5,4 millones de solicitantes de asilo en 2022

Otras personas 
que precisaron 
protección 
internacionale

5,2 millones
de desplazados de otra índole en 2022, 
principalmente venezolanos (excluyendo 
refugiados y solicitantes de asilo)

Desplazados 
internosf 71,2 millones

de desplazados internos en 2022:  
61,5 millones debido a conflictos y violencia  
y 8,7 millones debido a desastres

Nota: Los datos se amplían y se examinan detenidamente en el capítulo 2.

Sources: a  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), 2021. 
b  Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2021.  
c  OIM, s. f.  
d  Ratha et al., 2023.  
e  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2023.  
f  IDMC, 2023.
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La migración sigue formando parte de la solución para muchas economías, 
sociedades y familias de todo el mundo

A pesar de la toxicidad que destilan algunos discursos políticos que se cimentan en el odio y la división, la migración 
ha beneficiado durante siglos a millones de personas en todo el mundo, ya fuera en países de origen, de tránsito 
o de destino, proporcionando oportunidades y enriqueciendo la vida humana. Sin embargo, no hay un solo día 
en que las noticias —publicadas en un medio convencional o en un nuevo formato de comunicación— no se 
centren en los aspectos negativos de la migración. Aunque este hecho puede reflejar la cambiante naturaleza 
de la migración en algunos lugares del mundo, es importante reconocer que los medios de comunicación siguen 
poniendo el foco en las “malas” noticias21. Además, es cada vez más frecuente que algunos agentes infames empleen 
estrategias de desinformación con efectos negativos en el discurso público, político y social sobre la migración22. 
La “normalización” del discurso migratorio es un factor determinante para poder dar cuenta de los beneficios de 
la migración.  

Ante el sesgo negativo de los debates, es fácil perder de vista el hecho de que la migración internacional sigue siendo 
relativamente inusual: apenas el 3,6% (281 millones) de personas en todo el mundo son migrantes internacionales 
(véase el análisis pertinente en el capítulo 2 del presente informe). La gran mayoría de las personas no cruzan 
fronteras y también sabemos que la mayor parte de los movimientos de migración internacional se llevan a cabo 
de manera segura, ordenada y regular23. 

Las investigaciones y análisis diacrónicos indican de manera inequívoca que la migración es un motor de desarrollo 
humano y puede reportar considerables beneficios para los migrantes, sus familias y los países de origen. Los 
salarios que los migrantes perciben en el extranjero pueden ser muy superiores a los que obtendrían en empleos 
similares en su país de origen. Las remesas internacionales han aumentado de unos 128.000 millones de dólares 
EE.UU. en 2000 a aproximadamente 831.000 millones de dólares EE.UU. en 2022 y ahora superan con creces la 
asistencia oficial para el desarrollo destinada a los países en desarrollo y la inversión extranjera directa (véase el 
análisis sobre las remesas en el capítulo 2 del presente informe).

La migración también permite potenciar considerablemente las competencias, lo cual puede resultar determinante 
en los países de destino que experimentan un declive demográfico. Además de incrementar los ingresos nacionales 
y mejorar el nivel de vida promedio, la inmigración puede repercutir positivamente en el mercado de trabajo 
aumentando la oferta de mano de obra en sectores y ocupaciones con escasez de trabajadores y contribuyendo a 
corregir los desajustes en el mercado de trabajo. Estos efectos positivos en el mercado de trabajo no se limitan a los 
sectores que emplean mano de obra altamente cualificada, sino que también pueden observarse en ocupaciones de 
menor cualificación. La inmigración incrementa tanto la oferta como la demanda de mano de obra, lo que significa 
que la inmigración laboral (incluida la de baja cualificación) puede generar oportunidades de empleo adicionales 
para los trabajadores existentes. 

Las investigaciones demuestran asimismo que los migrantes constituyen una fuente de dinamismo en todo el mundo 
y cuentan con numerosos representantes en actividades de innovación y patentes, galardones de artes y ciencias, 
empresas emergentes y empresas de éxito. Además, la inmigración de trabajadores jóvenes puede ayudar a aliviar 
la presión sobre los sistemas de pensiones de los países de ingreso alto cuyas poblaciones envejecen rápidamente. 

21 Allen et al., 2017; McAuliffe y Ruhs, 2017.
22 Culloty et al., 2021.
23 McAuliffe, 2020; Pope, 2024.
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Por último, aunque la inmigración puede producir efectos negativos en el mercado de trabajo (por ejemplo, en los 
salarios y el empleo de trabajadores nacionales), según la gran mayoría de las investigaciones, estos efectos suelen 
ser bastante reducidos, al menos en promedio24.

Las vías de migración regular refuerzan la confianza pública en los sistemas migratorios al tiempo que protegen a los 
migrantes. La migración internacional y la movilidad que tiene lugar en diferentes contextos económicos, sociales, 
políticos y de seguridad a nivel regional y mundial reflejan cada vez más los marcos de políticas migratorias en 
vigor. La respuesta a adónde, cómo, cuándo y con quiénes migran las personas a menudo depende de las opciones 
disponibles, muchas de las cuales vienen determinadas o definidas por las políticas nacionales y la integración 
regional. Un análisis de los datos sobre las poblaciones de migrantes internacionales a lo largo de 25 años deja claro 
que, mientras que las vías regulares que parten de países en desarrollo se han reducido de forma considerable, 
las vías que tienen su origen en países desarrollados han aumentado (véase el capítulo 4 del presente informe). 
Por consiguiente, para un creciente número de personas en todo el mundo, la migración irregular —incluida la vía 
del asilo— constituye la única opción disponible25. 

Las crisis humanitarias debidas a desplazamientos siguen siendo la excepción, pero comienzan a aumentar. Los 
desplazamientos forzosos han alcanzado cifras sin precedentes en la era moderna (véase el cuadro I). Esta situación 
se ha visto agravada por los efectos ambientales y el cambio climático, que algunos científicos prevén que obligarán a 
más de 216 millones de personas en seis continentes a desplazarse dentro de sus respectivos países antes de 205026. 
 
Entretanto, las necesidades humanitarias aumentan a un ritmo mayor que el apoyo financiero. A medida que crecen 
las necesidades humanitarias y la presión fiscal interna, muchos países donantes se ven obligados a reducir las 
partidas presupuestarias que destinan al desarrollo, lo cual compromete la asistencia que prestan en este ámbito a 
los países menos adelantados27. Por otro lado, el riesgo de que los conflictos se propaguen no ha sido tan alto en 
décadas: el gasto militar alcanzó un nuevo máximo histórico de 2.240 millones de dólares EE.UU. en 2022, hecho 
que pone de manifiesto la continua reducción de la paz en todo el mundo, así como el aumento de las tensiones 
geopolíticas28. La respuesta humanitaria seguirá siendo, en un futuro previsible, una tarea de enorme importancia 
para prestar apoyo a algunas de las personas más vulnerables del mundo. La OIM continuará desempeñándose 
como uno de los principales agentes humanitarios en la respuesta a las crisis, en particular como miembro pleno 
del Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas en el ámbito de la acción humanitaria29. 

La colección de informes sobre las migraciones en el mundo

El primer Informe sobre las Migraciones en el Mundo vio la luz hace 24 años. Concebido inicialmente como un informe 
único, tenía por objeto mejorar la comprensión de la migración entre los responsables de la formulación de políticas 
y el público en general en un momento en que los efectos de la globalización se estaban haciendo sentir en muchas 
partes del mundo y de una multitud de formas. De hecho, en ese primer informe se señalaba que su génesis se 
debía en parte a los efectos de la globalización en los patrones migratorios y que, por lo tanto, en él se ofrecía un 
examen de la economía cada vez más global que había dado lugar a una presencia sin precedentes de recién llegados 

24 Goldin et al., 2018; Ruhs, 2013.
25 McAuliffe et al., 2017; McAuliffe y Koser, 2017.
26 Banco Mundial, 2021.
27 Development Initiatives, 2023. 
28 Institute of Economics and Peace (IEP), 2023; Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI), 2023.
29 Comité Permanente entre Organismos, s. f. 
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en muchos países30. Aquel primer informe puso de relieve que, pese a ser un “fenómeno milenario”, la migración se 
estaba acelerando como parte de las transformaciones más amplias causadas por la globalización de los procesos 
económicos y comerciales, que estaban posibilitando una mayor circulación de trabajadores, mercancías y capital.
ns of economic and trade processes that were enabling greater movement of labour, as well as goods and capital. 

En el cuadro 1 se ofrece un resumen comparativo de las principales estadísticas comunicadas en la primera edición 
del Informe sobre las Migraciones en el Mundo (publicado en el año 2000) y las incluidas en la presente edición. 
Los datos muestran que, si bien algunos aspectos se han mantenido bastante constantes —la proporción total de 
migrantes en la población mundial—, otros han experimentado cambios impresionantes. Por ejemplo, las remesas 
internacionales pasaron de 128.000 millones de dólares EE.UU. a 831.000 millones de dólares EE.UU., acentuando 
la importancia de la migración internacional como factor de desarrollo. Otro dato notable del cuadro 1 es el 
aumento a nivel mundial del número de migrantes internacionales, y más llamativo aún es el incremento en el 
número de refugiados y desplazados internos, aunque estos grupos siguen representando proporciones pequeñas 
de la población total. 

Cuadro 1. Principales datos y cifras de los informes sobre las migraciones en el mundo  
de los años 2000 y 2024

Informe de 2000 Informe de 2024

Número estimado de migrantes internacionales 150 millones 281 millones

Proporción estimada de migrantes en la población mundial 2,8% 3,6%

Proporción estimada de migrantes internacionales de sexo 
femenino

47,5% 48,0%

Proporción estimada de niños entre los migrantes internacionales 16,0% 10,1%

Región con la proporción más alta de migrantes internacionales Oceanía Oceanía

País con la proporción más alta de migrantes internacionales
Emiratos Árabes 

Unidos
Emiratos Árabes 

Unidos

Número de trabajadores migrantes – 169 millones

Total mundial de las remesas internacionales (en dólares EE.UU.) 128.000 millones 831.000 millones

Número de refugiados 14 millones 35.4 millones

Número de desplazados internos 21 millones 71.4 millones

Fuentes: Véanse OIM, 2000 y el presente informe para una lista de recursos. 

Notas:  Las fechas de las estimaciones consignadas en el cuadro pueden diferir de la fecha de publicación de los informes (véanse las 
fechas de las estimaciones en los informes correspondientes); véase también el desglose regional en el capítulo 3 del presente 
informe.

La contribución del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2000 a las políticas migratorias y a los estudios 
sobre la migración llegó en el momento oportuno, y su éxito supuso el inicio de la colección de informes sobre 
las migraciones en el mundo. Desde el año 2000, la OIM ha publicado 12 informes de esta colección, procurando 
en todos ellos hacer una contribución pertinente, profunda y basada en datos contrastados, que ayude a los 

30 OIM, 2000.



9INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2024

responsables de la formulación de políticas, los profesionales, los investigadores y el público en general a entender 
mejor la migración. Para reforzar este objetivo, en 2016 se mejoró la colección, transformando las ediciones 
dedicadas a un tema único en un informe de referencia mundial destinado a un público más amplio. Actualmente 
las ediciones del informe constan de dos partes:

• La parte I, en la que se proporcionan datos e información de carácter fundamental sobre la migración y 
los migrantes; y

• La parte II, en la que se lleva a cabo un análisis equilibrado de base empírica sobre diversos aspectos 
complejos y emergentes de la migración.

Colaboración con expertos para la creación de nuevas herramientas digitales

La colección de informes sobre las migraciones en el mundo comprende ahora una serie de herramientas digitales 
concebidas para su uso en diferentes entornos. Estas herramientas han sido desarrolladas en asociación con algunos 
de los mayores expertos del mundo en análisis de datos sobre la migración, visualización de datos y educación, así 
como en la interfaz entre la ciencia y la política.

Las nuevas visualizaciones de datos interactivas del Informe sobre las Migraciones en el Mundo responden al 
reconocimiento de que, para aumentar la accesibilidad y utilidad del informe, es necesario acompañarlo de 
productos en una amplia variedad de formatos. Lanzadas en mayo de 2021, las visualizaciones de datos interactivas 
permiten a los usuarios leer los “encabezados”, que resumen las tendencias a largo plazo, e interactuar con los 
puntos de datos explorando diferentes periodos de tiempo, corredores o países. El nuevo formato interactivo se ha 
convertido en la piedra angular de la plataforma digital dedicada al Informe sobre las Migraciones en el Mundo, que 
ha recibido numerosos premios internacionales por su diseño y la visualización de los datos incluidos en ella31. Otras 
herramientas destinadas a las personas que trabajan en el ámbito de la migración o estudian el tema, como las 
cajas de herramientas para educadores y formuladores de políticas, demuestran la creciente prominencia del tema 
de la migración y la utilidad del informe32. La OIM colabora con un amplio abanico de expertos en el desarrollo 
y la elaboración del informe y las herramientas conexas en numerosos idiomas, a fin de fomentar su uso local33.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024

La presente edición se basa en los tres informes precedentes (las ediciones de 2018, 2020 y 2022) y contiene 
estadísticas migratorias actualizadas a nivel mundial y regional, así como análisis descriptivos de diversos aspectos 
complejos de la migración. 

31 Para obtener más información sobre estos reconocimientos internacionales, visite el sitio web del Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo webpage.

32 Véase https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito. 
33 Consulte la lista de socios que se incluye en el sitio web del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, en la que figuran numerosas 

instituciones académicas, así como importantes grupos de estudio y organizaciones de enseñanza. Como se explica en las notas 
incluidas en las primeras páginas del presente informe, esta edición ha sido elaborada sin recurrir a herramientas de inteligencia artificial 
generativa.

https://worldmigrationreport.iom.int/es
https://worldmigrationreport.iom.int/es
https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito
https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito
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La parte I relativa a los datos y la información sobre la migración comprende capítulos independientes sobre 
las tendencias y los patrones mundiales de la migración, así como sus dimensiones regionales y los avances 
más destacados en la materia. Estos dos capítulos fueron elaborados por la OIM a nivel institucional, utilizando 
principalmente los análisis realizados por sus expertos, profesionales y funcionarios de todo el mundo, con datos 
de una amplia gama de organizaciones pertinentes. Los seis capítulos de la parte II fueron escritos por autores 
dedicados a la investigación académica y aplicada en el ámbito de la migración, incluidos algunos investigadores de 
la OIM. Estos capítulos abarcan una serie de aspectos complejos y emergentes de la migración, a saber: 

• La reducción de las opciones de movilidad para los habitantes de los países en desarrollo desde 1995 y la 
necesidad de establecer más vías de migración regular;

• La seguridad humana en la migración;
• Las dimensiones de género de la migración;
• El cambio climático, la inseguridad alimentaria y la migración;
• La gobernanza mundial de la migración;
• La migración y la movilidad después de la pandemia de COVID.

Aunque la elección de estos temas es necesariamente selectiva y subjetiva, todos los capítulos de la parte II del 
presente informe se relacionan directamente con algunos de los debates más prominentes e importantes sobre 
la migración en el mundo de hoy. Muchos de estos temas son aspectos centrales de los problemas que deben 
examinar los responsables de la formulación de políticas para tratar de ofrecer respuestas eficaces, proporcionadas 
y constructivas a las complejas cuestiones de política pública que suscita la migración. Por consiguiente, estos 
capítulos tienen por objeto orientar las deliberaciones y los debates de política actuales y futuros, proporcionando 
una clara definición de los aspectos clave, una reseña crítica de las investigaciones y los análisis pertinentes, y un 
examen de lo que todo ello implica para la investigación y la formulación de las políticas en el futuro. Los capítulos 
no pretenden ser prescriptivos, en el sentido de abogar por determinadas “soluciones” de política —principalmente 
porque el contexto inmediato es un determinante importante del conjunto de políticas—, sino informativos y útiles 
para un debate que se presta a grandes controversias. 

Parte I

En el capítulo 2 se presentan resumidamente los últimos datos y tendencias mundiales disponibles sobre los 
migrantes internacionales (las poblaciones) y la migración internacional (los flujos). También se examinan la situación 
de algunos grupos de migrantes —a saber, los trabajadores migrantes, los estudiantes internacionales, los refugiados, 
los solicitantes de asilo y los desplazados internos—, así como los flujos de remesas internacionales. Además, 
el capítulo remite al acervo de datos programáticos que posee la OIM, particularmente sobre los migrantes 
desaparecidos, los retornos voluntarios asistidos y la reintegración, el reasentamiento y el seguimiento de los 
desplazamientos. Aunque en general estos datos no son mundiales o representativos, pueden dar una idea de los 
cambios que han ocurrido en los programas y operaciones pertinentes de la OIM en todo el mundo. 

Tras una breve descripción del panorama mundial, el capítulo 3 analiza las principales características y novedades de 
la migración a escala regional. El análisis se centra en seis regiones del mundo definidas por las Naciones Unidas: 
África, América Latina y el Caribe, América del Norte, Asia, Europa y Oceanía. Para cada una de estas regiones, 
el análisis comprende: a) una visión general y un breve examen de las estadísticas demográficas más importantes; 
y b) descripciones sucintas de las principales características y novedades de la migración en la región, basadas en 
un amplio abanico de datos, informaciones y análisis aportados por organizaciones internacionales, investigadores 
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y analistas, entre otras fuentes. A fin de dar cuenta de la diversidad de los patrones migratorios, dentro de cada 
una de las seis regiones, se analizan las tendencias y cuestiones pertinentes, así como las principales características 
y novedades, a nivel subregional.

Parte II

Capítulo 4 – La creciente desigualdad en la migración: ¿qué muestran realmente los datos mundiales?

• Este capítulo se publicó por primera vez en el Informe sobre 
las Migraciones en el Mundo 2022 y ha sido incluido en la 
presente edición debido a la alta demanda de presentaciones 
sobre los análisis contenidos en él, lo que subraya la 
importancia que revisten las vías de migración regular. 

• En el capítulo se examinan las siguientes cuestiones: quiénes 
migran a otros países y adónde se dirigen exactamente. Se 
analizan diversos datos estadísticos y se utiliza como base una 
parte del acervo de investigaciones sobre los determinantes 
de la migración y la toma de decisiones en este ámbito. 
El capítulo pone de manifiesto una creciente desigualdad 
en materia de movilidad, pues actualmente la mayoría de 
los procesos de migración internacional tienen lugar entre 
países ricos y excluyen cada vez más a los países más pobres.

• Un análisis de los datos sobre las poblaciones de migrantes 
internacionales y el índice de desarrollo humano demuestra 
que entre 1995 y 2020 la migración desde los países con 
niveles de desarrollo bajos y medios aumentó, pero solo 
ligeramente, reconfirmando así los análisis macroeconómicos que indican que la migración internacional 
desde los países de ingreso bajo ha sido limitada a lo largo de la historia.

• Por otra parte, contrariamente a lo que se pensaba antes sobre la migración internacional, el análisis revela 
que se ha producido un efecto “polarizador”, en que la actividad migratoria se ha ido asociando cada vez más 
con los países muy desarrollados. Esto pone sobre el tapete la cuestión crucial de la aspiración de migrar 
que albergan muchas personas de países en desarrollo en todo el mundo, quienes querrían aprovechar las 
nuevas oportunidades existentes en otros países, pero no pueden hacerlo por falta de vías regulares para 
la migración internacional.

• Es importante señalar que, cuando se establecen zonas geográficas de libre circulación, los Estados y las 
personas utilizan estas zonas y sacan buena ventaja de ello. Por ejemplo, a lo largo de los años, los países 
europeos del espacio Schengen, en el que no se necesita visado, registraron un crecimiento de la movilidad 
muy superior al de los países que no forman parte de este espacio. Los protocolos de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) también impulsaron la migración dentro de esta 
comunidad y redujeron los flujos migratorios hacia el exterior del bloque.
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Capítulo 5 – Migración y seguridad humana: mitos, nuevas realidades y respuestas

• En este capítulo se examina la interacción entre la 
migración, la movilidad y la seguridad humana en entornos 
contemporáneos y en una época en que la transmisión de 
información errónea y la desinformación sobre la migración 
y los migrantes aumentan y resultan cada vez más eficaces. 
El análisis se fundamenta en las distintas conceptualizaciones 
de este tema, que han ido cambiando a lo largo de las 
últimas décadas.

• El nexo más importante entre la migración y la seguridad 
no es el referido a la seguridad nacional de los Estados, sino 
el que atañe a la seguridad humana de los migrantes. La 
vulnerabilidad de los migrantes a lo largo del ciclo migratorio 
es patente en todas las etapas del ciclo y se manifiesta 
de múltiples maneras antes de la partida o durante el 
tránsito, la entrada, la estancia y el retorno. Sin embargo, 
es importante señalar que no todos los flujos de migración 
internacional están relacionados con la inseguridad humana 
o son consecuencia de ella.

• Las políticas pueden mejorar la seguridad humana de los migrantes y las comunidades abordando las 
consideraciones normativas de carácter internacional, regional, nacional y subnacional, como se muestra 
en los seis estudios de casos de breve extensión que se incluyen en este capítulo. No obstante, no existe 
un único enfoque normativo para mejorar la seguridad humana, pues este dependerá de los retos que se 
presenten y de sus respectivas manifestaciones. Como consecuencia, las diferentes instancias de autoridad 
y los agentes no estatales deben elaborar, aplicar y evaluar activamente soluciones que faciliten un enfoque 
de migración y movilidad basado en la seguridad humana. 

Capítulo 6 – Género y migración: tendencias, lagunas y medidas urgentes

• En este capítulo se presenta una visión general sobre las 
interacciones entre la migración y el género en diferentes 
lugares del mundo. Se abordan la migración por motivos 
familiares, la migración para contraer matrimonio y el 
desplazamiento y se presta especial atención a la migración 
laboral, uno de los principales tipos de migración en los que 
más influye el género.

• En el capítulo se examina cómo influye el género en las 
experiencias de migración, incluidos los desplazamientos, a 
lo largo del ciclo migratorio, desde el momento anterior a la 
partida hasta la entrada y la estancia en los países de destino 
y, llegado el caso, el regreso al país de origen. Los ejemplos 
que se brindan ilustran cómo el género puede generar 
oportunidades, pero también acarrear vulnerabilidades y 
riesgos para los migrantes.
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• Partiendo del análisis de las dimensiones de género que existen a lo largo del ciclo migratorio, se señalan 
cuatro retos transversales de género, que se acompañan de prácticas prometedoras o intervenciones 
innovadoras en diferentes países. Estos retos se refieren a los estereotipos, el acceso a información, la 
brecha digital y las vías de migración regular.

• Por último, se subraya la urgencia de adoptar un enfoque de gobernanza de la migración que tenga en 
cuenta las cuestiones de género para empoderar a todos los migrantes, independientemente de su género, 
y promover la igualdad de género en términos más generales como un “requisito indispensable para un 
mundo mejor”.

Capítulo 7 – Cambio climático, inseguridad alimentaria y movilidad humana: vínculos, datos empíricos e iniciativas

• Este capítulo explora los vínculos entre el cambio climático, 
la inseguridad alimentaria y la movilidad humana, resaltando 
la compleja relación que se establece entre estos tres 
fenómenos en diversas situaciones en todo el mundo. El 
análisis presenta matices y trasciende la visión simplista de 
la movilidad humana como una consecuencia natural de los 
efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria.

• Los datos empíricos demuestran que el cambio climático 
es un factor importante que añade aún más presión a los 
sistemas y las comunidades existentes. Sin embargo, el 
cambio climático no puede considerarse el único motor 
de la inseguridad alimentaria o la migración, habida cuenta 
de las dinámicas de poder predominantes, la fragilidad de 
la gobernanza, las estructuras de producción alimentaria 
mundial y otros factores sociales.

• La migración se presenta como una estrategia de 
afrontamiento o adaptación para reducir los efectos 
adversos del cambio climático. Sin embargo, en algunos 
contextos puede dar lugar a una adaptación incorrecta. Los resultados de la migración como estrategia de 
adaptación dependen de las circunstancias de cada persona u hogar que emprende la migración, así como 
de la implicación y la capacidad de acción de cada migrante.

• El capítulo pone de relieve la necesidad de acometer intervenciones altamente contextualizadas que aborden 
las desigualdades y las dinámicas de poder, en particular desde una perspectiva de género, aprovechen los 
conocimientos locales e indígenas y examinen detenidamente las posibles consecuencias de una maladaptación  
para las poblaciones vulnerables.
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Capítulo 8 – ¿Hacia una gobernanza mundial de la migración? De la Comisión Mundial sobre las Migraciones 
Internacionales de 2005 al Foro de Examen de la Migración Internacional de 2022 y más allá

• En este capítulo se analizan las implicaciones de la 
gobernanza mundial de la migración en cuanto régimen 
multipartito dirigido por las Naciones Unidas, para lo cual 
se utilizan como referencia varios capítulos de dos informes 
anteriores sobre las migraciones en el mundo. Se repasa 
la evolución de la cooperación internacional en materia de 
migración desde la Comisión Mundial sobre las Migraciones 
Internacionales de 2005 hasta el Foro de Examen de la 
Migración Internacional de 2022, ahondando en los aspectos 
históricos y examinando la influencia de las recomendaciones 
formuladas en el pasado.

• A lo largo del capítulo se analizan los resultados del Foro 
de Examen de la Migración Internacional y se arroja luz 
sobre las principales tensiones y cuestiones polémicas 
que han surgido durante los debates de política relativos 
a la gobernanza mundial de la migración. A través de una 
completa descripción de los acontecimientos que tuvieron 
lugar entre 2003 y la aprobación del Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018, se examinan las consecuencias de las crisis sistémicas y los 
cambios geopolíticos y se pone de relieve el papel del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.

• El análisis abarca también las limitaciones que persisten en la actual estructura de gobernanza, en particular 
en el contexto de los retos geopolíticos contemporáneos, y ofrece reflexiones sobre la gobernanza de 
la migración en el ámbito regional. La migración requiere un auténtico enfoque pangubernamental y 
pansocial. Los cambios en materia de gobernanza mundial de la migración solo beneficiarán a las personas 
en movimiento si la nueva estructura de gobernanza se adapta a esta realidad.
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Capítulo 9 – ¿Una recuperación pospandémica? La migración y la movilidad en el mundo después de la 
COVID-19

• En este capítulo se examinan los efectos transformadores 
de la pandemia de COVID-19 en la migración y la movilidad 
mundiales y se actualiza la información proporcionada en 
el capítulo relativo a la COVID-19 del Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo 2022. En él se abordan las siguientes 
preguntas: ¿Cómo han cambiado las restricciones de viaje y 
movimiento desde el último informe? ¿Cómo han cambiado 
los patrones de migración y movilidad durante este mismo 
periodo?  ¿Cuáles son las implicaciones más importantes de 
estas tendencias a largo plazo?

• La migración y la movilidad humanas se han recuperado 
significativamente desde los inicios de la pandemia de 
COVID-19. Sin embargo, tres años más tarde, la movilidad 
en gran parte del mundo sigue siendo menor que en 2019. 
Las restricciones más estrictas, pese a haberse eliminado, 
han dado paso a políticas migratorias más complejas y 
restrictivas.

• La COVID-19 ha desencadenado o acelerado transformaciones 
sociales, tanto transitorias como estructurales, en todas las regiones. Entre tales transformaciones cabe 
señalar los cambios en los patrones de consumo en los países desarrollados y en desarrollo; la alta inflación 
y la desaceleración económica mundial; los cambios demográficos; la importancia de las remesas que envían 
los trabajadores migrantes a sus familias y comunidades; la automatización; la externalización digital; y el 
cambiante papel de la movilidad laboral en la economía mundial.
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