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Los líderes religiosos de los parsis fueron traídos ante el 
gobernante local, Jadhav Rana, quien les presentó un recipiente 
lleno de leche para indicarles que las tierras circundantes no 
podían albergar a más personas. El sacerdote principal parsi 
respondió arrojando un poco de azúcar en la leche para mostrar 
cómo los extranjeros enriquecerían a la comunidad local sin 
desplazar a sus habitantes; se integrarían en la vida cotidiana 
como el azúcar se disuelve en la leche, endulzando a la sociedad 
sin alterarla. El gobernante reaccionó ante la elocuente imagen y 
otorgó a los exiliados tierras y permiso para practicar su religión 
sin obstáculos siempre que respetaran las costumbres locales y 
aprendieran gujarati, el idioma del lugar.

Leyenda parsi

Como comunidad mundial, nos enfrentamos a una elección. 
¿Queremos que la migración sea una fuente de prosperidad 
y solidaridad internacional o un fenómeno marcado por la 
inhumanidad y las fricciones sociales?

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, 2018 
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Prólogo

El Informe sobre el desarrollo mundial que elabora anualmente el Banco Mundial es un 
elemento básico del conjunto de conocimientos y datos de la comunidad internacional 
sobre cuestiones de desarrollo clave. En el informe de este año se analiza la migración, 
uno de los desafíos más importantes y acuciantes del planeta. En todo el mundo hay 
184 millones de migrantes; cerca del 43 % de ellos vive en países de ingreso bajo y mediano. 
Los problemas migratorios son cada vez más generalizados y urgentes debido a las graves 
divergencias entre los países y dentro de ellos en términos de salarios reales, oportunidades 
en el mercado laboral, patrones demográficos y costos climáticos. 

La migración contribuye considerablemente al desarrollo económico y a la reducción de 
la pobreza, pero también conlleva dificultades y riesgos. Los migrantes a menudo aportan 
habilidades, dinamismo y recursos que refuerzan las economías de destino. En muchos 
casos, también fortalecen al país de origen a través del envío de remesas, un mecanismo 
de apoyo vital para las comunidades que sirve de sustento a las familias de los migrantes, 
especialmente en épocas de perturbaciones. En este Informe sobre el desarrollo mundial 2023 
se proponen políticas para gestionar mejor la migración en los países de destino, de tránsito 
y de origen. Estas políticas pueden ayudar a aprovechar las oportunidades económicas y 
mitigar las dificultades y los riesgos que enfrentan los migrantes. 

En el Informe sobre el desarrollo mundial se analizan posibles soluciones de compromiso 
para la migración utilizando un “marco de correspondencia y motivo”. El aspecto de la 
“correspondencia” se basa en la economía laboral y se centra en la medida en que las 
habilidades y los atributos conexos de los migrantes se ajustan a las necesidades de los 
países de destino. Esto determina la medida en que los migrantes, los países de origen y los 
países de destino se benefician de la migración: cuanto más alta sea la correspondencia, 
mayores serán los beneficios. El “motivo” se refiere a las circunstancias en las que una 
persona se traslada, ya sea en busca de oportunidades o debido al temor a la persecución, 
los conflictos armados o la violencia. Esto puede dar lugar a obligaciones de derecho 
internacional para el país de destino: las personas que se trasladan debido a un “temor 
fundado” a sufrir perjuicios en su país de origen tienen derecho a recibir protección 
internacional. Mediante la combinación de “correspondencia” y “motivo”, en el marco se 
identifican las prioridades en materia de políticas para los países de origen, de tránsito y 
de destino, y para la comunidad internacional. Asimismo, se analiza la forma de mejorar 
las políticas de respuesta a través de iniciativas e instrumentos bilaterales, plurilaterales o 
multilaterales. La manera en que se diseñan e implementan las políticas puede ayudar a los 
migrantes a avanzar hacia mayores oportunidades y una mejor correspondencia, de modo 
de incrementar los beneficios de la migración para todos. 
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Los países de origen pueden maximizar los impactos en el desarrollo de la migración 
laboral en sus propias sociedades proporcionando formas de facilitar la llegada de remesas, 
por ejemplo, una reducción de los costos de enviar y recibir transferencias. También 
pueden mejorar las oportunidades educativas —a menudo en colaboración con los países 
de destino—, incluidas las habilidades lingüísticas. Además, pueden incentivar la inversión 
proveniente de las diásporas y apoyar a los migrantes que regresan a reincorporarse al 
mercado laboral. 

Los países de destino pueden aprovechar el potencial de la migración para satisfacer sus 
necesidades a largo plazo en el mercado laboral, en especial para hacer frente a la escasez 
de mano de obra provocada por el envejecimiento o la falta de habilidades específicas. 
Pueden mejorar los mecanismos para tratar a los migrantes de manera humana y abordar 
los impactos sociales y económicos en sus propios ciudadanos. Por su parte, los países 
de tránsito deben coordinar con los países de destino la forma de abordar la migración 
desfavorable. La cooperación internacional es fundamental para compartir los costos de 
recibir a los refugiados. 

Teniendo en cuenta los desafíos y la complejidad de la migración, en este Informe sobre 
el desarrollo mundial se proporcionan ejemplos basados en datos y evidencias, así como 
una evaluación de las posibles soluciones intermedias, que muestran cómo la migración 
puede contribuir al desarrollo. El informe ayudará a que se comprenda mejor el tema de 
la migración y será una referencia útil para los responsables de formular políticas y otras 
partes interesadas a la hora de tomar decisiones informadas y elaborar estrategias eficaces 
que contribuyan a obtener mejores resultados para las comunidades y las personas. 

David Malpass
Presidente
Grupo Banco Mundial
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Conclusiones principales

En este informe se presenta un análisis completo de la migración internacional y su potencial 
para actuar como fuerza impulsora del crecimiento y de la prosperidad compartida en todos 
los países.

 $ El análisis se centra en las personas que carecen de ciudadanía en el país en el que 
viven: alrededor de 184 millones de personas en todo el mundo, incluidos 37 millones 
de refugiados. Cerca del 43 % de ellos vive en países de ingreso bajo y mediano. A veces 
a los migrantes se los define como “nacidos en el extranjero”; en este informe se adopta 
una opinión diferente, porque las personas naturalizadas gozan de los mismos derechos 
que el resto de los ciudadanos.

 $ Los rápidos cambios demográficos hacen que la migración sea cada vez más necesaria 
para los países de todos los niveles de ingreso. La población de los países de ingreso alto 
está envejeciendo rápidamente. Lo mismo sucede en los países de ingreso mediano, que 
“envejecen” antes de convertirse en países ricos. Por su parte, los niveles demográficos 
de los países de ingreso bajo están en auge, pero los jóvenes se incorporan a la fuerza 
laboral sin las habilidades necesarias para el mercado mundial. Estas tendencias 
desencadenarán una competencia global por los trabajadores.

 $ En este informe se presenta un marco sólido para orientar la formulación de 
políticas a partir de la correspondencia entre las habilidades y los atributos conexos 
de los migrantes y las necesidades de los países de destino, por un lado, y el motivo de 
sus desplazamientos, por el otro. La correspondencia determina la medida en que los 
migrantes, los países de origen y los países de destino se benefician de la migración. El 
motivo puede dar lugar a obligaciones de derecho internacional para el país de destino: 
las personas que se trasladan debido a un “temor fundado” a sufrir daños o persecución 
en su país de origen —los refugiados, por definición— tienen derecho a recibir protección 
internacional.

 $ El marco de correspondencia y motivo permite a los responsables de la formulación 
de políticas responder adecuadamente, y en el informe se identifican las políticas 
necesarias.

 ● Cuando hay un alto nivel de correspondencia de los migrantes, los beneficios son 
considerables, tanto para ellos mismos como para los países de origen y de destino. Este 
es el caso de la gran mayoría de los migrantes, ya sean de alta o baja calificación, 
regulares o irregulares. El objetivo de política debe ser maximizar los beneficios para 
todos.
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 ● En el caso de los refugiados, cuando hay bajo nivel de correspondencia, los costos deben 
compartirse —y reducirse— de manera multilateral. Las situaciones de refugiados 
pueden durar años. El objetivo de política debe ser reducir los costos de recibir a estos 
grupos y, al mismo tiempo, mantener los estándares de protección internacional.

 ● Cuando hay bajo nivel de correspondencia y las personas no son refugiadas, se presentan 
difíciles desafíos de política, especialmente cuando los migrantes se encuentran en 
una situación irregular y desfavorable. La regulación del ingreso de estos migrantes 
es prerrogativa de los países de destino, pero la deportación y la denegación de la 
entrada pueden dar lugar a un tratamiento inhumano. Las políticas restrictivas 
adoptadas por estos países también pueden generar costos para algunos países de 
tránsito. El objetivo de política debe ser reducir la necesidad de que se produzca una 
migración desfavorable; en este contexto, el desarrollo puede desempeñar un papel 
fundamental.

 $ Los países de origen deben gestionar activamente la migración para contribuir al 
desarrollo. Necesitan hacer de la migración laboral una parte explícita de su estrategia 
de desarrollo. Al mismo tiempo, tienen que reducir los costos de las remesas, facilitar 
la transferencia de conocimientos de la diáspora, enseñar habilidades que sean muy 
demandadas en todo el mundo, mitigar los efectos adversos de la “fuga de cerebros”, 
proteger a sus ciudadanos mientras están en el extranjero y brindarles apoyo cuando 
regresen.

 $ Los países de destino también pueden gestionar la migración de manera más 
estratégica. Deben utilizar la migración con alto nivel de correspondencia para satisfacer 
sus necesidades laborales facilitando la inclusión de los migrantes y abordando los 
impactos sociales que generan inquietudes en sus ciudadanos. Necesitan permitir que 
los refugiados se trasladen, consigan empleo y accedan a los servicios nacionales que 
estén disponibles. También es preciso que reduzcan los desplazamientos desfavorables y 
de alto riesgo de manera humana.

 $ La cooperación internacional es esencial para convertir la migración en una 
potente fuerza que contribuya al desarrollo. La cooperación bilateral puede reforzar 
la correspondencia entre los migrantes y las necesidades de los países de destino. Se 
requieren esfuerzos multilaterales para distribuir los costos de recibir refugiados y 
abordar los casos de migración desfavorable. Se deben elaborar nuevos instrumentos 
de financiamiento para ayudar a los países a atender a quienes no son ciudadanos de 
manera previsible. Es necesario escuchar a las voces que están subrepresentadas en el 
debate sobre la migración, incluidas las de los países en desarrollo, el sector privado y 
otras partes interesadas, y los propios migrantes y refugiados.
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Glosario

Esta lista contiene descripciones generales, no definiciones legales precisas, de los términos que se 
utilizan comúnmente en este informe. No obstante, las descripciones incluyen elementos jurídicos 
y normativos, de conformidad con el modo en que estos términos se comprenden y aplican en la 
práctica.

Apátrida: Persona que no es ciudadano de ningún país.

Asilo o condición de refugiado: Condición jurídica derivada de procedimientos judiciales o 
administrativos que un país otorga a un refugiado en su territorio. Confiere a las personas 
protección internacional de refugiados, evitando el regreso involuntario (en consonancia 
con el principio de no devolución), regularizando su permanencia en el territorio y 
otorgándoles ciertos derechos mientras permanezcan allí. 

Ciudadano naturalizado: Migrante que ha obtenido la ciudadanía en su país de destino.

Connacional: Persona que tiene la misma ciudadanía que otra persona.

Diáspora: Población de un país determinado dispersa entre países o regiones distintos de 
su lugar geográfico de origen.

Emigrante: Persona que abandona su país de residencia habitual para vivir en otro país. 
Este término se utiliza desde la perspectiva del país de origen de la persona.

Inmigrante: Persona que se traslada a un país para establecer allí su residencia habitual. 
Este término se utiliza desde la perspectiva del país de destino de la persona.

Migrante: En este informe, la persona que cambia de país de residencia habitual y no es 
ciudadana del país de residencia. Estos cambios de país excluyen los desplazamientos a 
corto plazo para fines tales como recreación, negocios, tratamiento médico o peregrinación 
religiosa.

Migrante económico: Un migrante que cruza una frontera internacional no por motivos 
de persecución o posible perjuicio grave o muerte, sino por otras razones, por ejemplo, para 
mejorar sus condiciones de vida trabajando o reuniéndose con familiares en el extranjero. 
Este término abarca a los trabajadores migrantes, que se trasladan principalmente para 
trabajar en otro país.

Migrante [en condición] regular: Un migrante que está legalmente autorizado para 
ingresar o permanecer en un país determinado.
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Migrante en situación desfavorable: Un migrante que se traslada a otro país debido 
a circunstancias adversas pero que no cumple con los criterios aplicables para recibir la 
condición de refugiado. Sus desplazamientos suelen ser irregulares e inseguros.

Migrante irregular: Un migrante que no está legalmente autorizado a ingresar o 
permanecer en un país determinado (también denominado “migrante indocumentado”).

No ciudadano: Persona que no tiene la ciudadanía del país en el que reside.

No devolución: El principio legal que prohíbe a los países devolver a las personas a lugares 
donde podrían estar en riesgo de persecución, tortura u otros daños graves.

País de tránsito: El país por el que transitan los migrantes para llegar a su país de destino.

País/sociedad de destino: El país o la sociedad a la que se traslada un migrante.

País/sociedad de origen: El país o la sociedad desde la que se traslada un migrante o 
refugiado.

País/sociedad receptor/a: El país o la sociedad a la que se traslada un refugiado, ya sea de 
forma temporal o permanente.

Personas desplazadas internamente: Personas que han debido desplazarse dentro de las 
fronteras de un país para evitar la persecución, perjuicios graves o la muerte, entre otras 
cosas, debido a conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los 
derechos humanos o desastres naturales o causados por el ser humano.

Protección complementaria (internacional): Formas de protección internacional 
proporcionadas por los países o las regiones a personas que no son refugiadas, pero que 
pueden necesitar protección internacional de todos modos. Los países utilizan diversos 
mecanismos jurídicos y normativos para regularizar el ingreso o la permanencia de dichas 
personas o evitar un regreso involuntario (en consonancia con el principio de no devolución).

Protección internacional: Protección legal otorgada por los países en su territorio a los 
refugiados o a otras personas desplazadas que no pueden regresar a sus países de origen 
porque estarían en riesgo y estos no pueden o no están dispuestos a protegerlos. La 
protección internacional adopta la forma de una condición jurídica que, como mínimo, 
impide su retorno involuntario (en consonancia con el principio de no devolución) y 
regulariza su permanencia en el territorio.

Refugiado: Persona a la que un país de asilo ha concedido protección internacional debido 
a un temor a persecución, conflicto armado, violencia o desórdenes públicos graves en su 
país de origen. La protección internacional otorgada por los países a los refugiados adopta la 
forma de una condición jurídica distinta (véase asilo o condición de refugiado) que impide 
el regreso involuntario (en consonancia con el principio de no devolución), regulariza su 
permanencia en el territorio y les otorga ciertos derechos mientras están allí, en virtud de 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 u otros 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales o nacionales.

Solicitante de asilo: Persona que está buscando asilo fuera de su país de origen. A los efectos 
estadísticos, es una persona que ha presentado su solicitud de asilo pero aún no ha recibido 
una confirmación definitiva.
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Recuadro PG.1 ¿Cuántos migrantes hay y dónde viven?

En la actualidad, los movimientos transfronterizos se caracterizan por su diversidad: no existe un migrante 
típico o un país de origen o de destino típico. Las clases de migrantes están determinadas por los motivos 
para trasladarse, sus habilidades y características demográficas, su condición jurídica, y las circunstancias y 
perspectivas personales. Hay países de origen y de destino de todos los niveles de ingreso y, de hecho, 
muchos son al mismo tiempo origen y destino, como México, Nigeria y el Reino Unido.

Como se define en este informe, en el mundo hay alrededor de 184 millones de migrantes (alrededor 
del 2,3 % de la población mundial), de los cuales 37 millones son refugiados:

Panorama  
general

L a migración ha sido parte de la actividad humana desde los  primeros días de la civilización. 
El Homo sapiens abandonó el valle del Omo, en África, hace unos 200 000 años y, desde entonces, 
los seres humanos nunca han dejado de desplazarse; de esta forma  nacieron distintas culturas, 

lenguas y etnias1. La migración demuestra ser un poderoso motor del desarrollo que ha mejorado las 
condiciones de cientos de millones de migrantes, de sus familias y de las sociedades de todo el mundo en 
las que estos se establecen. Sin embargo, también se plantean desafíos para los migrantes, los países de 
origen y los países de destino.

En este informe se define a los “migrantes” como las personas que viven fuera de su país de naciona-
lidad (recuadro PG.1), ya sea que se hayan trasladado en busca de mejores oportunidades económicas o 
se hayan visto obligadas a hacerlo a causa de conflictos o persecuciones (refugiados). No se consideran 
migrantes las personas que se hayan naturalizado en su país de residencia. Precisamente, es la falta de 
ciudadanía —y de los derechos civiles, políticos y económicos conexos— lo que genera desafíos 
 específicos para los migrantes y para los encargados de formular políticas, no el hecho de que las perso-
nas se trasladen de un país a otro en algún momento de sus vidas.

En el informe se propone un marco para gestionar de la mejor manera los impactos económicos, 
sociales y humanos de la migración. A partir de la combinación de ideas de la economía laboral y el 
derecho internacional, se analiza en qué medida las habilidades y los atributos de los migrantes tie-
nen demanda en el lugar de destino (correspondencia) y si los migrantes buscan oportunidades o 
temen por sus vidas en su país de origen (motivo). Se distinguen cuatro tipos de desplazamientos y se 
señalan políticas e intervenciones prioritarias para materializar plenamente los beneficios del desa-
rrollo en todas las situaciones. Para que se produzca el cambio, es fundamental lograr la cooperación 

(Continúa en la página siguiente)
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internacional, pero también empoderar a nuevos actores que puedan modificar el carácter y el tono 
de los debates en curso.

La migración es necesaria para todos los países
La migración es una respuesta a las crisis y los desequilibrios mundiales, como las enormes brechas 
de ingreso y bienestar entre los países. La migración económica está impulsada por las posibilidades 
de acceder a salarios más altos y a mejores servicios2. En 2020, alrededor del 84 % de los migrantes 
vivía en un país más rico que el propio. Sin embargo, los desplazamientos tienen costos que muchas 
personas pobres no pueden afrontar. La mayoría de los migrantes, que provienen en gran medida de 
países de ingreso mediano, no se encuentran entre las personas más pobres ni más ricas de su país de 
origen.

Los cambios demográficos han dado lugar a una competencia mundial más intensa para atraer traba-
jadores y talento. Consideremos tres países, por ejemplo. Se prevé que la población de Italia, de 59 millo-
nes, se reducirá casi a la mitad (32 millones) para 2100, y que la cantidad de mayores de 65 años aumentará 
del 24 % al 38 % del total de habitantes. México, tradicionalmente un país de emigración, ha registrado 

• Alrededor del 40 % (64 millones de migrantes económicos y 10 millones de refugiados) vive 
en países de ingreso alto que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)a. Se trata de trabajadores de alta y baja calificación acompañados de 
sus familias, personas con la intención de permanecer en el país, migrantes temporales, estu-
diantes, y migrantes indocumentados y personas que buscan protección internacional. Esta 
cifra incluye a 11 millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en otros países de la 
misma región con amplios derechos de residencia.

• Alrededor del 17 % (31 millones de migrantes económicos) vive en los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo. Casi todos son trabajadores temporales con visas de trabajo renova-
bles. Representan, en promedio, cerca de la mitad de la población de los países de la región.

• Alrededor del 43 % (52 millones de migrantes económicos y 27 millones de refugiados) vive en 
países de ingreso bajo y medianob. En este caso, se desplazaron principalmente por un empleo 
o una reunificación familiar o para buscar protección internacional.

La proporción de migrantes respecto de la población mundial se ha mantenido relativamente 
estable desde 1960. Sin embargo, esta aparente inmovilidad es engañosa, porque el crecimiento 
demográfico ha sido desigual en el mundo. La migración mundial aumentó a un ritmo más de tres 
veces mayor que el crecimiento demográfico en los países de ingreso alto y solo la mitad de rápido 
que el crecimiento demográfico en los países de ingreso bajo.

Fuente: Base de datos sobre migración del Informe sobre el desarrollo mundial 2023, Banco Mundial, Washington, 
DC, https://www.worldbank.org/wdr2023/data.
a. No incluye a aproximadamente 61 millones de ciudadanos naturalizados nacidos en el extranjero.
b. Esta estimación no incluye a 31 millones de ciudadanos naturalizados nacidos en el extranjero.

Recuadro PG.1 ¿Cuántos migrantes hay y dónde viven? (continuación)

https://www.worldbank.org/wdr2023/data�
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una caída en la tasa de fecundidad, que ahora apenas llega al nivel de renovación. En  cambio, se espera 
que Nigeria incremente su población de 213 millones a 791 millones de habitantes, lo que lo  convertiría 
en el segundo país más poblado del mundo después de India para finales de siglo (gráfico PG.1).

Estas tendencias ya están teniendo profundos impactos, porque cambian los lugares donde se 
necesitan trabajadores y los lugares donde se los puede encontrar3. Independientemente de las 

Gráfico PG.1 En Italia, México y Nigeria inciden fuerzas demográficas muy diferentes

Fuente: Datos de  2022 (escenario medio): World Population Prospects (panel de información), División de Población, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Unidas, Nueva York, https://population.un.org/wpp/.
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b. En México, la transición demográfica ya está muy avanzada y es probable que se acelere.
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políticas que apliquen, los países más ricos necesitarán trabajadores extranjeros para sostener sus 
economías y cumplir los compromisos sociales que tienen con los ciudadanos de edad avanzada. 
Muchos países de ingreso mediano —que tradicionalmente han sido la principal fuente de corrientes 
 migratorias— pronto deberán competir por los trabajadores extranjeros, y buena parte de ellos no 
están preparados para hacerlo. Los países de ingreso bajo tienen un gran número de jóvenes desem-
pleados y subempleados, pero muchos aún no cuentan con las habilidades que demanda el mercado 
laboral mundial4.

El cambio climático agrava la incidencia de los factores económicos en la migración5. Alrededor 
del 40 % de la población mundial —3500 millones de personas— vive en lugares sumamente expuestos 
a los impactos del cambio climático: escasez de agua, sequías, estrés térmico por calor, aumento del 
nivel del mar y fenómenos extremos como inundaciones y ciclones tropicales6. Las oportunidades eco-
nómicas están disminuyendo en las regiones afectadas, lo que aumenta las vulnerabilidades y las pre-
siones para la migración7. Los impactos climáticos ponen en peligro la habitabilidad de regiones enteras 
en geografías tan diversas como el Sahel, las zonas bajas de Bangladesh y el delta del Mekong8. En algu-
nos pequeños Estados insulares en desarrollo, estos impactos obligan a las autoridades a pensar en la 
reubicación planificada de las personas9. Hasta ahora, la mayoría de los desplazamientos atribuidos al 
cambio climático implicaba distancias cortas, principalmente dentro de un mismo país10, pero esto 
puede llegar a cambiar. La posible influencia del cambio climático en futuras migraciones internacio-
nales y su magnitud dependen de las políticas mundiales y nacionales de mitigación y adaptación que 
se adopten e implementen hoy.

Mientras tanto, los conflictos, la violencia y las persecuciones continúan impulsando a un gran 
número de personas a abandonar sus hogares. El número de refugiados se ha duplicado holgadamente 
en la última década11. Los patrones de desplazamiento forzado y de migración económica son bastante 
distintos. Los desplazamientos de los refugiados suelen ser repentinos y rápidos12. Debido a que estos 
grupos buscan llegar al destino seguro más cercano, se concentran en una pequeña cantidad de países 
vecinos que los reciben. Entre los refugiados también se encuentra un gran número de personas vulne-
rables; los niños, de hecho, representan el 41 % del total13.

Ante tales fuerzas, la migración debe gestionarse de modo que sus beneficios de desarrollo puedan 
materializarse plenamente. A menudo, los enfoques actuales no resultan adecuados ni para los migran-
tes ni para los ciudadanos. Generan grandes ineficiencias y pérdida de oportunidades, tanto en los 
países de destino como en los de origen14. A veces, incluso conducen al sufrimiento humano. En muchos 
países de todos los niveles de ingreso, amplios segmentos de la sociedad cuestionan la migración como 
parte de un discurso más amplio en contra de la globalización15.

Un marco práctico para los encargados de formular políticas: 
La matriz de correspondencia y motivo
La migración conlleva beneficios y costos, tanto para los migrantes como para los países de origen y de 
destino. Para todos, obtener resultados favorables depende de las características individuales de los 
migrantes, de las circunstancias de su desplazamiento y de las políticas que deban afrontar. Sin 
embargo, no todos los países desempeñan la misma función a la hora de fijar esas políticas. La mayoría 
de los países de origen tiene poca influencia en la regulación de los movimientos transfronterizos. Por 
el contrario, los países de destino definen y regulan quiénes cruzan sus fronteras, quiénes pueden per-
manecer legalmente y qué derechos les corresponden. En ese sentido, pueden alentar algunos desplaza-
mientos y desalentar otros. Sus políticas determinan en gran medida los impactos de los movimientos 
transfronterizos16.
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La economía laboral y el derecho internacional ofrecen las dos perspectivas principales para entender 
los patrones de migración y diseñar las políticas apropiadas. Estas dos corrientes provienen de tradicio-
nes intelectuales y académicas distintas y se centran en aspectos diferentes de los movimientos trans-
fronterizos. En consecuencia, cada una proporciona información importante, pero hasta ahora no se ha 
encontrado un marco simple para integrarlas en un todo coherente.

La economía laboral se centra en la “correspondencia” entre las habilidades y los atributos conexos 
de los migrantes y las necesidades de los países de destino (gráfico PG.2.a). El punto de partida de las 
políticas de migración en muchos países de destino es una pregunta sencilla: ¿La migración produce 
beneficios superiores a los costos? Los migrantes traen consigo habilidades para las cuales hay dife-
rentes niveles de demanda. Cuanto mayor sea la correspondencia entre las habilidades de los migran-
tes y las necesidades del mercado laboral de destino, mayores serán los beneficios para las economías 
de destino, para los propios migrantes y, a menudo, también para los países de origen (mediante las 
remesas y las transferencias de conocimientos)17. Esto se aplica cualquiera sea el nivel de dichas habi-
lidades y de la condición jurídica de las personas. Pero los migrantes también utilizan los servicios 
públicos y deben integrarse en una sociedad que puede resultarles poco familiar. Ambas cuestiones 
implican costos, al menos a corto plazo. Por lo tanto, los beneficios netos pueden ser positivos o 
negativos.

En virtud del derecho internacional, los motivos de los migrantes determinan las obligaciones de los 
países de destino. Los países deciden a qué migrantes dejan ingresar y en qué condición jurídica como 
cuestión de soberanía del Estado (gráfico PG.2.b). Sin embargo, cuando las personas huyen de su país 
debido a un “temor fundado” a la persecución, al conflicto o a hechos de violencia —y cuando no pueden 
regresar sin riesgo de sufrir perjuicios—, tienen derecho a protección internacional en virtud de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y ya no se aplican los cálculos de costo y benefi-
cio de los países de destino. Según el derecho internacional, estas personas son refugiadas y no deben ser 
repatriadas a su país de origen, independientemente del costo de recibirlas18. Hay otros migrantes que 
necesitan apoyo especial porque enfrentan desafíos abrumadores, como en el caso de algunas mujeres y 
niños —especialmente las niñas—, las personas LGBTQ+ y las víctimas de racismo, xenofobia y otras 
formas de discriminación. De hecho, algunas personas se trasladan por una combinación de motivos, lo 
que desdibuja la estricta distinción entre refugiados y migrantes económicos. La necesidad de protección 
internacional incorpora una segunda perspectiva que debe considerarse durante el diseño de las políti-
cas migratorias.

En este informe se ofrece un marco analítico que incorpora ambas dimensiones: correspondencia y 
motivo. Se distinguen cuatro tipos de desplazamientos y se identifican las prioridades de políticas para 
cada situación (gráfico PG.3)19:

• Migrantes económicos con alto nivel de correspondencia (cuadrante superior izquierdo). La 
mayoría de los migrantes se trasladan en busca de mejores oportunidades y eligen destinos 
con mayores probabilidades de correspondencia20. Su desplazamiento genera importantes 
beneficios de desarrollo para sí mismos, para el país de destino y para el país de origen, 
independientemente de su condición jurídica. También se generan costos, pero por lo general 
son menores. En tales situaciones, los intereses de todas las partes suelen estar alineados. 
El objetivo de política debe ser aumentar aún más los beneficios y reducir los costos.

• Refugiados con alto nivel de correspondencia (cuadrante superior derecho). Algunos refugia-
dos tienen habilidades y atributos que se ajustan a las necesidades del país de destino, a 
pesar de que se trasladan por temor y no por búsqueda de oportunidades. Su desplaza-
miento aporta a la sociedad de destino los mismos beneficios de desarrollo que 
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proporcionan los migrantes voluntarios. El objetivo de política debe ser aumentar aún más 
los beneficios netos.

• Refugiados con bajo nivel de correspondencia (cuadrante inferior derecho). Muchos refugiados apor-
tan habilidades y atributos que poco se corresponden con las necesidades de la sociedad de des-
tino. Eligen a dónde trasladarse en función de su necesidad inmediata de seguridad, no de las 
consideraciones del mercado laboral. No obstante, de acuerdo con el derecho internacional, 

Gráfico PG.2 Dos perspectivas sobre la migración transfronteriza

Fuente: Equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2023.
Nota: La correspondencia se refiere al grado en que las habilidades y los atributos conexos de un migrante satisfacen la 
demanda en el país de destino. Algunos de los beneficios son una mayor producción económica, una base impositiva más 
amplia y una mayor disponibilidad y asequibilidad de ciertos bienes y servicios. Entre los costos se incluyen una mayor 
demanda de servicios públicos, los efectos en los trabajadores que compiten por los mismos puestos y los costos de la 
integración económica y social. El motivo se refiere a las circunstancias en las que una persona se traslada en busca de 
oportunidades o debido a un “temor fundado” a la persecución, los conflictos armados o la violencia en su país de origen. 
En virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, quienes presentan ese temor tienen derecho a la 
condición de refugiados y deben recibir protección internacional. No pueden ser repatriados a su país de origen ni a un país 
donde podrían sufrir un trato inhumano o degradante u otros daños irreparables (principio de no devolución).
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deben ser recibidos, independientemente de los costos. El objetivo de política para el país de des-
tino debe ser reducir esos costos y compartirlos internacionalmente.

• Migrantes en situación desfavorable (cuadrante inferior izquierdo). Otros migrantes no reúnen los 
requisitos para ser refugiados ni tienen un alto nivel de correspondencia con su lugar de destino. 
La cantidad total de estas personas no es elevada, pero sus desplazamientos suelen ser irregula-
res e inseguros, lo que plantea importantes desafíos para los países de destino. El término 
“migrantes en situación desfavorable”, como se los denomina en este informe, es una forma de 
reconocer las circunstancias de sus desplazamientos, pero no es una categoría normativa. Si 
bien no son refugiados, algunos de ellos pueden tener necesidades de protección por razones 
humanitarias o de otro tipo. Otros pueden ser repatriados al país de origen, pero deben recibir 
un trato digno.

Gráfico PG.3 La “correspondencia” determina los beneficios netos de recibir migrantes, 
mientras que el “motivo” determina sus necesidades de protección internacional

Fuente: Equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2023.
Nota: La correspondencia se refiere al grado en que las habilidades y los atributos conexos de un migrante satisfacen la 
demanda en el país de destino. El motivo se refiere a las circunstancias en las que una persona se traslada, ya sea en busca 
de oportunidades o debido a un “temor fundado” a la persecución, los conflictos armados o la violencia en su país de origen. 
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La ubicación de los migrantes en la matriz de correspondencia y motivo está determinada en parte 
por las políticas de los países de destino. Por ejemplo, la correspondencia entre las habilidades y atributos 
de un migrante y las necesidades del país de destino depende de si el migrante tiene derecho a trabajar en 
un puesto acorde a su nivel de calificación. Esta correspondencia puede evolucionar con el tiempo, en 
función del cambio en las necesidades laborales, las regulaciones económicas y las normas sociales del 
país de destino. De igual manera, la decisión de determinar quién recibe protección internacional varía 
considerablemente de un país a otro, dentro de los parámetros más amplios establecidos por el derecho 
internacional.

En definitiva, las políticas gubernamentales deben apuntar tanto a maximizar los beneficios de 
 desarrollo derivados de la migración —para los migrantes, las sociedades de origen y las sociedades de 
 destino— como a proporcionar a los refugiados una protección internacional adecuada. Con el tiempo, 
las políticas deben orientarse a fortalecer la correspondencia de las habilidades y atributos de todos los 
migrantes con las necesidades de las sociedades de destino, de modo de continuar aumentando los 
 beneficios. Otro objetivo debe ser reducir la necesidad de los desplazamientos “desfavorables”, que a 
menudo entrañan un sufrimiento considerable.

Cuando el nivel de correspondencia es más alto, 
los beneficios son considerables
Cuando los migrantes aportan habilidades y atributos al país de destino, los beneficios generalmente 
superan los costos, sin importar los motivos, los niveles de habilidades o la condición jurídica. Estos 
migrantes llenan los vacíos en el mercado laboral de destino, lo que genera beneficios para dicha econo-
mía, para ellos mismos y para su país de origen. También hay costos —sociales y económicos—, pero 
suelen ser mucho menores que los beneficios. Tanto los países de destino como los de origen pueden 
diseñar e implementar políticas que impulsen aún más los resultados positivos y resuelvan las desventa-
jas (gráfico PG.4).

Los países de destino no deben permitir que las controversias sociales 
y culturales ensombrezcan los beneficios económicos derivados 
de la migración
La migración puede contribuir en gran medida a la eficiencia y el crecimiento de la economía de destino, 
especialmente a largo plazo. Los migrantes poco calificados realizan muchos trabajos que los locales no 
desean hacer o para los cuales pedirían salarios superiores a los que los consumidores están dispuestos a 
pagar21. Por su parte, los migrantes altamente calificados —enfermeros, ingenieros, científicos— mejo-
ran la productividad en muchos sectores de una economía, aunque solo cuatro países (Australia, Canadá, 
Estados Unidos y el Reino Unido) reciben a más de la mitad de todos los migrantes con educación tercia-
ria22. Alrededor del 17 % de los trabajadores de la salud en Estados Unidos, el 12 % en el Reino Unido y 
el 79 % en los países del Consejo de Cooperación del Golfo son extranjeros23. Los consumidores se ven 
favorecidos por la disminución de los costos de producción y de los precios de algunos bienes y servi-
cios24. Entre los beneficios a largo plazo de la inmigración se destacan el aumento del espíritu empresa-
rial y la innovación, los vínculos más sólidos para el comercio y la inversión internacionales, y una mejor 
prestación de servicios, como educación y atención de la salud25. Las contribuciones de los migrantes son 
mayores cuando se les permite trabajar formalmente de acuerdo con su nivel de calificación y 
experiencia.
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No obstante, en muchos países la controversia no surge de los aspectos económicos, sino de los 
 impactos sociales y culturales de la migración. Cuando los migrantes permanecen en el país de destino 
durante un período prolongado —o de forma permanente—, la cuestión de su integración adquiere una 
importancia central. Los impactos socioculturales dependen del tamaño del grupo migrante, de su ori-
gen y de su posición socioeconómica, pero también de las percepciones —y, a veces, de los prejuicios 
raciales— de los ciudadanos hacia ellos26. También entran en juego el sentido de identidad y el contrato 
social de cada país27. Algunos países, como Canadá, se definen como sociedades moldeadas por los 
migrantes y sus descendientes28, mientras que otros, como Japón, hacen hincapié en sus raíces 
ancestrales29.

Este debate se desarrolla en un contexto en el que las sociedades y las culturas no son homogéneas 
ni estáticas. No hay una armonía “previa a la migración” a la que se pueda volver. En todas las 

Gráfico PG.4 Cuando el nivel de correspondencia es más alto, las políticas de los países de 
origen y de destino pueden maximizar los beneficios de la migración

Fuente: Equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2023.
Nota: La correspondencia se refiere al grado en que las habilidades y los atributos conexos de un migrante satisfacen la 
demanda en el país de destino. El motivo se refiere a las circunstancias en las que una persona se traslada, ya sea en 
busca de oportunidades o debido a un “temor fundado” a la persecución, los conflictos armados o la violencia en su país 
de origen. 
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sociedades, las tensiones, la competencia y la cooperación siempre han existido en distintos grupos que 
se entrecruzan parcialmente y están en constante cambio. Algunas de estas tensiones son reflejo de 
brechas socioeconómicas: no se relacionan con la migración, sino con la pobreza y las oportunidades 
económicas, y un gran número de migrantes son pobres. Debido a que muchos de ellos o sus descen-
dientes se han naturalizado, algunas de las cuestiones culturales atribuidas a la migración tienen que 
ver, de hecho, con la inclusión de minorías nacionales. Por otra parte, la migración es solo una de las 
muchas fuerzas que transforman las sociedades en una época de cambios rápidos, junto con la moder-
nización, la secularización, los avances tecnológicos, los cambios en los roles de género y las estructuras 
familiares, y la aparición de nuevas normas y valores, entre otras tendencias. La integración se produce 
con el tiempo y se ve facilitada por las políticas de inclusión económica y de lucha contra la 
discriminación.

Los países de destino deben abordar activamente las desventajas reales de la migración. Cuanto más 
se acerquen las habilidades y los atributos de los migrantes a las necesidades del mercado laboral de des-
tino, menor será su efecto en los salarios de los ciudadanos locales. Sin embargo, aunque los efectos 
medios sean limitados, algunos trabajadores —aquellos con habilidades más similares a las de los 
migrantes— pueden sufrir pérdidas de salario o incluso de empleo, y necesitan apoyo30. Además, cuando 
un país de destino debe albergar a un gran número de niños extranjeros, especialmente si no hablan 
con fluidez el idioma local, se necesitan recursos adicionales para mantener la calidad de la educación31. 
Una posibilidad es aumentar la inversión pública en los barrios donde viven los migrantes para reducir 
la pobreza y la discriminación, ya que, de lo contrario, esto podría conducir a la segregación residencial 
y a una serie de males sociales, como ha sucedido en Francia o Suecia32. En la mayoría de los países, la 
migración aumenta los ingresos fiscales al ampliar la fuerza laboral que paga impuestos, con lo que se 
genera el margen necesario para cubrir los nuevos gastos33.

La mayoría de los migrantes se benefician enormemente, y aún más cuando se 
les otorgan derechos en el país de destino
La mayoría de los migrantes económicos —tanto de baja como de alta calificación— tienen una vida 
mucho mejor en los países de destino que en su lugar de origen. Dado que el objetivo de los migrantes es 
maximizar los beneficios de su desplazamiento, estos eligen deliberadamente destinos donde sus habili-
dades son requeridas. De esta forma, encuentran oportunidades que no habrían tenido en su país de 
origen, ganan salarios más altos y, a menudo, acceden a mejores servicios. Los beneficios se incrementan 
considerablemente con el tiempo, en especial si la economía de destino está creciendo y su mercado 
laboral tiene un buen funcionamiento. Las personas que regresan a su país de origen —entre el 20 % y el 
50 % del total en los países de ingreso alto de la OCDE— se encuentran en mejores condiciones que antes 
de su partida34.

Los migrantes también se enfrentan a desafíos. Los costos financieros de trasladarse son muy altos en 
algunas situaciones, por lo que tienen que trabajar varios años para reembolsarlos35. Decenas de millones 
de migrantes quedan separados de sus familias, y muchos corren el riesgo de sufrir aislamiento social en 
entornos poco familiares36. La ausencia de los padres plantea desafíos en el hogar y posibles consecuen-
cias a largo plazo, como en el caso de la educación de los niños37.

Los beneficios de la migración son mayores cuando los migrantes tienen una condición jurídica y 
derechos de empleo formales que están en consonancia con las normas laborales internacionales. 
Algunos ejemplos son el derecho a un trabajo decente, a una contratación justa38 y a la capacidad de cam-
biar de empleador cuando se presenten nuevas oportunidades39. Una vez adquiridos esos derechos, los 
salarios de los migrantes y la calidad de sus empleos convergen con los de los ciudadanos mucho más 



PAnorAmA generAl   |  11

rápido que cuando son indocumentados, y los migrantes no se ven tan presionados a aceptar empleos 
menos calificados y con una remuneración menor de la que deberían recibir por sus habilidades40. 
Asimismo, pueden viajar con mayor facilidad y, en consecuencia, pueden mantener una mejor conexión 
con los miembros de su familia en el país de origen. También son menos vulnerables al abuso y a la dis-
criminación. Por el contrario, en los destinos donde la protección legal es inadecuada o donde los migran-
tes no pueden acceder a ella debido a barreras lingüísticas y de información, corren un mayor riesgo de 
explotación41.

Los países de origen deben gestionar activamente la migración para 
acceder a sus beneficios de desarrollo
En los países de origen, la emigración puede contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo, espe-
cialmente si se gestiona de forma adecuada42. Las remesas son una fuente estable de ingresos para las 
familias de los migrantes, ya que respaldan las inversiones en la educación de los niños, la atención de 
la salud, la vivienda y los emprendimientos comerciales. Estos beneficios podrían ser mayores si se redu-
jeran los costos de envío de las remesas43. En muchos casos, los migrantes, las personas que regresan y 
las comunidades de expatriados transfieren ideas, conocimientos y tecnología, lo que fomenta la crea-
ción de empleo y la modernización, tal como lo hicieron los expatriados de Silicon Valley cuando ayu-
daron a impulsar el sector de tecnología de la información de India44. Este proceso es más fácil cuando 
el país de origen cuenta con políticas económicas adecuadas que fomentan un clima de negocios favo-
rable, políticas eficientes sobre el mercado laboral, instituciones sólidas y ecosistemas comerciales en 
los que pueden participar los emprendedores.

La emigración de personas altamente calificadas de los países de ingreso bajo —la denominada “fuga 
de cerebros”— puede ocasionar pérdidas y generar desafíos de desarrollo. En las regiones de África sub-
sahariana, el Caribe y el Pacífico, las personas con educación terciaria tienen 30 veces más probabilida-
des de emigrar que los que recibieron menos educación45. Esta emigración puede agravar la escasez de 
trabajadores calificados para prestar servicios esenciales, como atención de la salud. Debido a que los 
Gobiernos no pueden impedir que las personas dejen el país, deben ampliar la oferta de capacitación en 
ese tipo de habilidades. Este esfuerzo podría respaldarse mediante la coordinación con los países de 
destino, entre otras cosas, para financiar programas de educación superior y capacitación46. En sectores 
esenciales —por ejemplo, en el mencionado sector de atención de la salud—, pueden ser necesarias 
medidas adicionales, como el cumplimiento de los requisitos de servicios mínimos a través de acuerdos 
laborales bilaterales con los países de destino47. Se necesitan reformas económicas y sociales paralelas 
para garantizar que los trabajadores calificados tengan posibilidades atractivas y puedan emplearse 
aprovechando toda su capacidad en sus países de origen.

Los países de origen se benefician más de la migración laboral cuando la convierten en parte explícita 
de su estrategia de reducción de la pobreza. Los Gobiernos pueden facilitar desplazamientos ordenados 
a través de acuerdos laborales con los países de destino, mejores sistemas de información sobre el mer-
cado laboral, procesos de contratación justos y apoyo consular a los ciudadanos que están en el extran-
jero. También pueden trabajar para reducir los costos de las remesas y de la migración, y apoyar a los 
migrantes que regresan a reinsertarse en el mercado laboral y en la sociedad. De la misma forma, pueden 
ajustar los sistemas educativos para desarrollar las habilidades de alta y baja calificación requeridas a 
nivel mundial, de modo que sus ciudadanos obtengan mejores empleos al migrar y contribuyan con más 
remesas y transferencias de conocimientos. Estas iniciativas han resultado fructíferas en varios países, 
como Bangladesh y Filipinas, aunque aún queda mucho por hacer48.



12  |  inForme soBre el desArrollo mundiAl 2023

Cuando el nivel de correspondencia es más bajo, los costos 
deben compartirse —y reducirse— de manera multilateral
Cuando los migrantes no aportan habilidades ni atributos requeridos en el lugar de destino, los costos 
para estos países superan los beneficios. Si se logran beneficios para los migrantes y los países de origen, 
estos no serán sostenibles a menos que los países de destino tomen medidas para reducir y  gestionar sus 
propios costos (gráfico PG.5). Los desafíos de políticas son diferentes para los  refugiados, que según el 
derecho internacional deben ser recibidos por los países de destino, y para otros migrantes que se des-
plazan en circunstancias desfavorables.

Las situaciones de refugiados deben gestionarse como desafíos de 
desarrollo a mediano plazo y no solo como emergencias humanitarias
Apoyar a los países que reciben refugiados a través de respuestas de emergencia sucesivas es costoso e 
ineficaz. En promedio, la comunidad internacional gasta USD 585 al año por cada refugiado en un país 
de ingreso bajo o mediano bajo, además de los gastos en que incurren los Gobiernos receptores49. 

Gráfico PG.5 Cuando el nivel de correspondencia es más bajo, en el proceso de formulación 
de políticas se deben buscar soluciones intermedias para que el país de destino encuentre el 
equilibrio entre los beneficios económicos y la dignidad de los migrantes

Fuente: Equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2023.
Nota: La correspondencia se refiere al grado en que las habilidades y los atributos conexos de un migrante satisfacen la 
demanda en el país de destino. El motivo se refiere a las circunstancias en las que una persona se traslada, ya sea en 
busca de oportunidades o debido a un “temor fundado” a la persecución, los conflictos armados o la violencia en su país 
de origen. 
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La forma en que se presta habitualmente el apoyo internacional suele generar incentivos para la aplica-
ción de enfoques a corto plazo50. Sin embargo, los refugiados de hoy han estado en el exilio durante un 
promedio de 13 años51, y millones de personas viven en un limbo jurídico durante décadas52. Por ejemplo, 
muchos afganos que dejaron su país después de la invasión soviética de 1979 aún hoy están exiliados, al 
igual que sus hijos y nietos. La ayuda humanitaria es fundamental para satisfacer las necesidades inme-
diatas, pero la formulación de políticas desde el inicio de una crisis debe apuntar a respuestas que pue-
dan mantenerse en el tiempo, tanto desde el punto de vista financiero como social.

Un enfoque a mediano plazo puede reducir los costos para los países receptores y permitir a los refu-
giados reconstruir sus vidas. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 obliga a los 
Estados a proporcionar seguridad a los refugiados, pero también acceso a empleos y a los servicios esen-
ciales. Las personas que huyen de conflictos o persecuciones a menudo presentan graves vulnerabilida-
des, como la pérdida de bienes y una experiencia traumática, que pueden verse agravadas por una 
condición jurídica incierta53. Incluso muchas de ellas no pueden trabajar, como los niños o las personas 
heridas o con discapacidades. Pero si se les da una oportunidad, la mayoría de los refugiados busca 
maneras de mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo de las economías receptoras, tal 
como lo hacen otros migrantes54. Para respaldar estas actitudes, se les debe otorgar el derecho a trabajar, 
ayudarlos a acceder a empleos e incluirlos en los sistemas nacionales de educación y salud, con el apoyo 
externo adecuado. Este enfoque se ha adoptado en países tan diversos como Colombia55, Níger56, 
Polonia57, Türkiye58 y Uganda59, entre otros.

La movilidad interna —permitir que los refugiados se trasladen dentro de los países de destino a luga-
res donde haya empleos y servicios— puede transformar aún más la respuesta para estos grupos. Muchos 
refugiados son recibidos en zonas fronterizas relegadas, donde conforman una gran parte de la pobla-
ción y donde las oportunidades son escasas. Su presencia puede imponer una carga significativa para las 
comunidades receptoras. No obstante, hay otros enfoques posibles, como lo demuestra el apoyo que 
algunos países han proporcionado a los venezolanos y ucranianos desplazados, por ejemplo. En estas 
situaciones, se permite a los refugiados moverse por todo el país receptor e incluso dentro de los bloques 
regionales; en ciertos casos, hasta se los alienta a hacerlo. Esta libertad refuerza su nivel de correspon-
dencia con las necesidades de las sociedades de destino, puesto que pueden acceder a más oportunidades. 
También reduce las presiones sobre las comunidades receptoras porque los refugiados se distribuyen de 
manera más uniforme en toda la población. Este enfoque requiere un cambio en la forma de proporcio-
nar la asistencia, de modo de avanzar hacia el financiamiento previsible a mediano plazo, la formulación 
de apoyo normativo y el fortalecimiento de las instituciones nacionales para brindar protección 
internacional60.

Recibir refugiados contribuye a generar un bien público mundial. Por lo tanto, todas las naciones 
deberían ayudar a absorber los costos de acogida, pero muchas no lo hacen. La gran mayoría de los refu-
giados vive en apenas 12 países, por lo general países de ingreso bajo y mediano que limitan con las 
naciones de origen61. Por ejemplo, en Jordania y el Líbano los refugiados constituyen una gran propor-
ción de la población total. Tres donantes proveen casi dos tercios del financiamiento bilateral para asistir 
a los refugiados de todo el mundo62, y cuatro países absorben casi tres cuartas partes del total de reasen-
tamientos63. Esta limitada base de apoyo debería ampliarse mediante la participación de nuevos grupos 
de partes, incluidos los organismos de desarrollo, las autoridades locales, el sector privado y la sociedad 
civil. La distribución de responsabilidades también puede considerarse parte de negociaciones bilatera-
les más amplias, como el acceso al comercio en el marco del Pacto de Jordania64 o las inversiones en vir-
tud del Pacto por el Empleo en Etiopía65. A su vez, podría complementarse con iniciativas regionales, 
incluso en contextos de ingreso bajo. Por ejemplo, en el Cuerno de África, la Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo ha ayudado a formular un proceso regional entre pares para mejorar gradualmente la 
gestión de las situaciones de refugiados66.
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Deben reducirse los casos de migración “desfavorable” respetando 
la dignidad de las personas
Los desafíos de política más difíciles surgen cuando los migrantes no son refugiados ni presentan un 
alto nivel de correspondencia con la sociedad de destino. Muchos de estos migrantes recurren a 
canales irregulares o caen en la creciente industria del tráfico de personas y el mercado de explota-
ción laboral que esta alimenta en los países de destino67. Estos traslados suelen conllevar sufrimiento. 
Desde 2014, casi 50 000 personas han muerto mientras intentaban migrar68. Muchas han perecido al 
tratar de cruzar el mar Mediterráneo, pero también están aumentando las muertes en otros trayec-
tos. Estos desplazamientos han generado una sensación de pérdida de control sobre las fronteras y 
socavan el frágil consenso acerca del tratamiento de los migrantes y refugiados habituales. Para 
 desalentar estos movimientos, algunos Gobiernos han implementado duras políticas, como la sepa-
ración de familias en la frontera sur de Estados Unidos en 2018 o la tercerización de los controles 
fronterizos a países con dudosos antecedentes de derechos humanos69. Todas estas respuestas tienen 
un costo significativo en términos de dignidad y derechos humanos para los migrantes y para los que 
desean migrar.

Algunos migrantes en situación desfavorable tienen necesidades de protección, a pesar de no ser refu-
giados. Asumen riesgos que ponen en peligro su vida, lo que indica que no cuentan con alternativas 
viables en sus países, o terminan siendo víctimas de la trata de personas mientras se trasladan. Por ejem-
plo, los migrantes indocumentados que buscan ingresar a Estados Unidos por su frontera sur suelen 
enfrentarse a secuestros, extorsiones, ataques sexuales y otras formas de violencia a manos de grupos 
delictivos70. Frente a lo que se ha convertido en una serie de crisis humanas y políticas, varios países han 
formulado instrumentos jurídicos específicos para proporcionar una forma de protección a las personas 
que no se consideran refugiadas pero que no pueden ser repatriadas de manera segura71. Este enfoque, 
que a veces se denomina “protección complementaria o subsidiaria”, debe ampliarse de manera cohe-
rente, y deben establecerse vías jurídicas seguras para acceder a dicha protección.

Los países de destino pueden optar por repatriar a otros migrantes en situación desfavorable a sus 
países de origen. No obstante, la dignidad humana debe seguir siendo el punto de partida de las políti-
cas migratorias. Las deportaciones pueden ser trágicas para las personas involucradas, pero no dejan de 
ser necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema migratorio, ya que demuestran tanto a los 
ciudadanos como a los migrantes que las normas se cumplen. Los regresos involuntarios deben imple-
mentarse de conformidad con los convenios y convenciones sobre derechos humanos y de manera 
digna. Deben ir acompañados de esfuerzos paralelos para castigar a los responsables del tráfico de per-
sonas y a quienes dan empleo a migrantes en situación irregular en el lugar de destino.

Cuando los países de destino adoptan políticas restrictivas, sus vecinos también pueden verse afec-
tados, especialmente aquellos por donde pasan los migrantes. Los países de tránsito se convierten en 
destinos sustitutos cuando las barreras impiden el paso de las personas. Los migrantes en situación 
desfavorable permanecen durante meses, y a veces años, en países en los que no deseaban quedarse y 
en donde a menudo son vulnerables. Esta situación plantea difíciles decisiones de política que algunos 
países de tránsito, como México o Marruecos, no pueden abordar por sí solos. Tanto los países de des-
tino como los de tránsito deben trabajar juntos para absorber a los migrantes en situación desfavorable 
o hacerlos regresar de manera digna (sin embargo, el regreso no debe aplicarse a los refugiados prote-
gidos en virtud de la Convención de Refugiados de 1951). Este tipo de cooperación implica diseñar 
mecanismos para determinar quién debe ser recibido y en qué país —de destino o tránsito— y quién 
debe ser devuelto, así como acordar los procesos y arreglos financieros correspondientes para hacerlo 
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de manera eficaz. Estos mecanismos pueden complementarse con esfuerzos para ampliar los servicios 
y la seguridad en los  países en los que los migrantes están simplemente de paso.

En general, el principal desafío consiste en reducir la necesidad de los traslados (gráfico  PG.6). 
El   desarrollo cumple un papel fundamental en ese sentido, ya que modifica la decisión de quiénes 
migran y en qué circunstancias72. A medida que los países crecen, las personas reciben una mejor 
educación y sus habilidades se adaptan más a las necesidades de los mercados laborales nacionales 
y mundiales. También se vuelven más resilientes frente a las crisis, y la disponibilidad de trabajo digno 
y las alternativas de migración interna reducen la necesidad de los movimientos transfronterizos 
desfavorables. Pero el desarrollo lleva tiempo, y también se requieren respuestas a más corto plazo. Los 
países de destino pueden trabajar en cooperación con los países de origen y ampliar las vías legales de 
ingreso a fin de permitir, o incluso incentivar, la circulación de personas cuyas habilidades y atributos se 
ajustan a las necesidades locales, incluidos los trabajadores menos calificados. De esta forma, contribuyen 
a determinar los incentivos de quienes quieren migrar y de las comunidades que los respaldan, por 
ejemplo, para adquirir habilidades específicas.

Gráfico PG.6 Las medidas de política de los países de origen y de destino pueden reducir la 
migración desfavorable

Fuente: Equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2023.
Nota: La correspondencia se refiere al grado en que las habilidades y los atributos conexos de un migrante satisfacen la 
demanda en el país de destino. El motivo se refiere a las circunstancias en las que una persona se traslada, ya sea en 
busca de oportunidades o debido a un “temor fundado” a la persecución, los conflictos armados o la violencia en su país 
de origen. La línea vertical discontinua en el cuadrante inferior izquierdo pone de relieve la distinción entre los migrantes 
en situación desfavorable que tienen necesidades de protección internacional y los que no.
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Para que la migración funcione mejor, es necesario hacer 
las cosas de manera diferente
Este es un momento difícil para la reforma migratoria. Los debates políticos se han polarizado en muchos 
países, independientemente de los niveles de ingreso. Las tensiones dentro de la comunidad internacio-
nal aumentaron tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Las perspectivas económicas mundiales siguen 
siendo inciertas, pero se necesitan reformas con urgencia. Se avecinan debates difíciles que no pueden 
evitarse ni demorarse si lo que se busca es materializar los beneficios de la migración.

Es esencial contar con una cooperación internacional más sólida, tanto bilateral 
(para mejorar la “correspondencia” de los migrantes) como multilateral 
(para responder a los desplazamientos impulsados por el temor)
Los países de origen y de destino deben gestionar la migración de manera estratégica. Para los primeros, 
el desafío consiste en maximizar los impactos en términos de desarrollo de la migración laboral en sus 
propias sociedades. En el caso de los países de destino, el reto es reconocer y aprovechar el potencial de la 
migración para satisfacer sus necesidades laborales a largo plazo, sin descuidar dos aspectos del presente: 
tratar a todos los migrantes con dignidad y abordar los impactos sociales que generan preocupación en 
los ciudadanos.

Para aumentar los beneficios que obtienen de la migración, los países de origen y de destino deben 
trabajar juntos (gráfico PG.7). La cooperación puede formalizarse a través de acuerdos laborales bilatera-
les que faciliten una mejor correspondencia de las habilidades y proporcionen a las personas que se tras-
ladan una condición jurídica aceptable73, como sucede, por ejemplo, entre algunos Estados insulares del 
Pacífico y Australia74. La cooperación bilateral puede ayudar a los países de origen a desarrollar habilida-
des transferibles a nivel mundial, como en el caso de asociaciones mundiales para la adquisición de habi-
lidades75. También es fundamental para procesar los regresos involuntarios de forma digna76. Esto puede 
complementarse con iniciativas regionales, por ejemplo, para analizar las necesidades laborales de un 
grupo de países de origen y de destino o para crear planes regionales de reconocimiento de las calificacio-
nes, como la iniciativa Mercado Único y de Economía (CSME) de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Al mismo tiempo, se necesitan esfuerzos multilaterales para abordar los desplazamientos motivados 
por el temor, tanto para reforzar las normas mundiales como para distribuir los costos de recibir refugia-
dos. La estructura jurídica internacional sobre migración y desplazamiento forzado —que a su vez define 
quiénes deben recibir protección internacional— ha evolucionado en las últimas décadas y ahora refleja 
los cambios en los patrones de desplazamiento. Esta evolución, que es posible que continúe, debe incluir 
una perspectiva de desarrollo sólida. Pero, en una época de renovadas tensiones en la comunidad inter-
nacional, los avances pueden ser lentos. La acción a nivel mundial debe complementarse con iniciativas 
regionales, en particular para compartir las responsabilidades de recibir refugiados y otras personas que 
sufren desplazamientos forzados, tal como hicieron los países latinoamericanos al permitir que los ciu-
dadanos venezolanos se trasladen a otros puntos de la región.

Para que se produzca el cambio, se debe escuchar a los grupos 
subrepresentados
La reforma migratoria es un proceso político. Los datos y evidencias son esenciales para el éxito de 
las  reformas, pero no son suficientes. Los nuevos grupos de partes interesadas deben hacer oír sus 
 opiniones. Esto es aún más importante cuando los debates están sumamente polarizados y cuando hay 
múltiples prioridades contrapuestas, como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la desacele-
ración económica mundial en curso.
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Tanto en los países de origen como en los de destino, las discusiones deben involucrar a amplios seg-
mentos de la sociedad y no solo a las élites. Esto puede lograrse adoptando un enfoque que involucre a 
todo el Gobierno (más allá de los organismos de seguridad), invitando al sector privado y a los sindicatos 
a evaluar las necesidades laborales a mediano plazo y la forma de satisfacerlas, y solicitando la participa-
ción de las autoridades locales, que a menudo se encuentran entre los primeros en afrontar los desafíos 
de respuesta e integración. Asimismo, se deben escuchar las opiniones de los migrantes y los refugiados, 
para lo cual se necesitan sistemas de recopilación y procesamiento de datos que garanticen una adecuada 
representación y transparencia. Los países de ingreso bajo y mediano —en particular, los países de ori-
gen con migrantes económicos y los países que reciben refugiados— también pueden formar coaliciones 
constructivas para hacer que su perspectiva sea más visible y defender sus intereses.

Un mensaje de esperanza
Este informe transmite un mensaje de esperanza. En medio de un debate dominado por argumentos 
ideológicos acerca de si la migración es buena o mala, aquí se intenta responder una pregunta diferente: 
¿De qué forma la migración puede contribuir en mayor medida al desarrollo mundial? La respuesta 
exige considerar tanto los beneficios potenciales como los desafíos —económicos, sociales y huma-
nos— que se presentan cuando las personas cruzan las fronteras. La migración no es siempre buena ni 
 siempre mala. Es una actividad compleja pero necesaria, y debe gestionarse mejor (cuadro PG.1; véanse 
más detalles en el capítulo 9). Siempre y cuando esté bien gestionada, será un poderoso motor de pros-
peridad que genere beneficios para todos: para los migrantes económicos, para los refugiados y los que 
quedan atrás, y para las  sociedades de  origen y de destino.

Fuente: Equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2023.
Nota: La correspondencia se refiere al grado en que las habilidades y los atributos conexos de un migrante satisfacen la 
demanda en el país de destino. El motivo se refiere a las circunstancias en las que una persona se traslada, ya sea en busca 
de oportunidades o debido a un “temor fundado” a la persecución, los conflictos armados o la violencia en su país de origen. 

Gráfico PG.7 Cada tipo de migración requiere una forma distinta de cooperación internacional
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CUANDO LAS HABILIDADES DE LOS MIGRANTES NO SON REQUERIDAS 
(BAJO NIVEL DE CORRESPONDENCIA, AUSENCIA DE MOTIVO DE TEMOR)

PAÍS DE ORIGEN
Reducir la necesidad de desplazamientos 

desfavorables

PAÍS DE TRÁNSITO
Coordinar con los países de destino

PAÍS DE DESTINO
Respetar la dignidad de los migrantes

Resiliencia. Ampliar la protección 
social. Crear alternativas nacionales a la 
migración internacional.
Educación. Desarrollar habilidades que permitan a 
las personas tener más opciones.
Inclusión. Promover el desarrollo verde e inclusivo. 
Fomentar la adaptación al cambio climático.

Cooperación. Trabajar con el país de destino para 
absorber a los migrantes o repatriarlos dignamente 
(corresponde al último país de tránsito).

Respeto. Tratar a todos los migrantes con dignidad.
Protección complementaria. Fortalecer la 
coherencia del sistema actual para proteger a las 
personas en riesgo que no son refugiadas.
Vías legales. Cambiar los incentivos de los 
migrantes estableciendo vías legales para los 
trabajadores con habilidades requeridas, incluidos 
los menos calificados.
Cumplimiento. Gestionar que las repatriaciones 
necesarias se hagan de forma humana. Perseguir 
a los traficantes de personas y a los empleadores 
que son explotadores. Fortalecer la capacidad 
institucional para procesar las entradas de personas.

Cuadro PG.1 Principales recomendaciones de política

CUANDO LAS HABILIDADES DE LOS REFUGIADOS NO SON REQUERIDAS (BAJO NIVEL DE CORRESPONDENCIA, MOTIVO DE TEMOR)

PAÍS RECEPTOR
Gestionar con una perspectiva a mediano plazo 

y mejorar la correspondencia

COMUNIDAD INTERNACIONAL
Compartir los costos con los países receptores

Instituciones e instrumentos. Incorporar el apoyo a los refugiados a través de 
los ministerios sectoriales. Elaborar marcos de financiamiento sostenible.
Movilidad interna. Facilitar y alentar los desplazamientos de refugiados para 
que puedan buscar nuevas oportunidades.
Autosuficiencia. Permitir que los refugiados accedan a empleos en el mercado 
laboral formal.
Inclusión en los servicios nacionales. Brindar educación, salud y servicios 
sociales a los refugiados a través de los sistemas nacionales.

Distribución de responsabilidades. Prevenir o resolver las situaciones que 
provocan la huida de los refugiados. Proporcionar montos adecuados de 
financiamiento a mediano plazo. Aumentar las opciones de reasentamiento. 
Ampliar la base de apoyo para incluir a otros actores, además de los 
principales contribuyentes actuales. Formular enfoques regionales.
Soluciones. Continuar trabajando para encontrar “soluciones duraderas” 
(regreso voluntario, integración local o reasentamiento). Formular condiciones 
jurídicas innovadoras que ofrezcan protección del Estado y acceso a 
oportunidades a mediano plazo.

(Continúa en la página siguiente)

CUANDO LAS HABILIDADES DE LOS MIGRANTES Y LOS REFUGIADOS SON REQUERIDAS (ALTO NIVEL DE CORRESPONDENCIA)

PAÍS DE ORIGEN
Gestionar la migración para reducir la pobreza

PAÍS DE DESTINO
Maximizar los beneficios, reducir los costos

COOPERACIÓN BILATERAL
Reforzar la correspondencia

Estrategia. Hacer que la emigración sea parte de 
las estrategias de desarrollo.
Remesas. Aprovechar las remesas para disminuir 
la pobreza y reducir sus costos.
Conocimientos. Trabajar con las diásporas y los 
repatriados para impulsar la transferencia de 
conocimientos y fortalecer la integración en la 
economía mundial.
Desarrollo de habilidades y mitigación de la fuga 
de cerebros. Ampliar la educación y la capacitación 
relativa a habilidades que tengan demanda en los 
mercados laborales nacionales y mundiales.
Protección. Brindar protección a los ciudadanos en 
el extranjero. Apoyar a los miembros vulnerables de 
las familias que quedan en el lugar de origen.

Estrategia. Reconocer las necesidades laborales. 
Generar consenso sobre el papel de la migración. 
Garantizar la coherencia de las políticas.
Ingreso y condición jurídica. Incentivar una 
inmigración con un nivel de correspondencia más 
alto. Garantizar que los migrantes tengan una 
condición jurídica y derechos formales.
Inclusión económica. Facilitar la inclusión en el 
mercado laboral. Mejorar el reconocimiento de 
las calificaciones de los migrantes. Erradicar la 
explotación y promover el trabajo digno.
Inclusión social. Prevenir la segregación y 
facilitar el acceso a los servicios. Luchar contra la 
discriminación.
Apoyo a los ciudadanos. Apoyar a los ciudadanos 
que se ven afectados negativamente por los 
resultados de empleo y el uso de servicios públicos a 
través de protección social e inversiones públicas.

Convenios laborales bilaterales. Estructurar y 
facilitar desplazamientos beneficiosos para todos. 
Reducir los costos de contratación.
Desarrollo de habilidades. Asociarse para financiar 
el desarrollo de habilidades que sean requeridas 
tanto en los mercados laborales nacionales como 
mundiales.
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Notas
 1. Armitage y otros (2011); Beyer y otros (2021).
 2. Para obtener más detalles, véase el capítulo 2.
 3. Véanse los capítulos 4 a 6 para obtener más detalles.
 4. Véase también el capítulo 3 para obtener más detalles.
 5. Black, Kniveton y Schmidt-Verkerk (2011); Black y otros 

(2011); McLeman (2016).
 6. Base de datos mundial sobre desplazamientos 

 internos, Centro de Seguimiento de los 
Desplazamientos Internos, Ginebra, https://www 
.internal-displacement.org/database 
/displacement-data.

 7. Para obtener más detalles, véase el capítulo 3.
 8. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

 Cambio Climático (IPCC) (2022).
 9. Cissé y otros (2022); Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
(2022, cap. 7).

10. Clement y otros (2021); Rigaud y otros (2018).
11. Refugee Data Finder (buscador de datos sobre refugia-

dos, panel), Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Ginebra, https://popstats.unhcr 
.org/refugee-statistics/download/.

12. Melander y Öberg (2006).
13. Banco Mundial (2017).
14. Clemens (2011).
15. Frieden (2019).
16. Para obtener más detalles, véase el capítulo 4.
17. Banco Mundial (2018).
18. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ACNUDH) (1951), 
artículo 33.

19. Para saber más sobre la matriz de correspondencia y 
motivo, véase el capítulo 1.

20. Véase el capítulo 2 para conocer las cifras de pobla-
ción de migrantes.

21. Para obtener más detalles, véase el capítulo 6.

22. Pekkala Kerr y otros (2016).
23. Lafortune, Socha-Dietrich y Vickstrom (2019).
24. Para obtener más detalles, véase el capítulo 6.
25. Para obtener más detalles, véase el capítulo 6.
26. Para obtener más detalles, véanse el capítulo  6 y el 

tema destacado 6.
27. Véase en el capítulo 6 un análisis sobre los impactos 

sociales y culturales de la migración.
28. StatCan (2013).
29. Morris-Suzuki (1995).
30. Dustmann, Glitz y Frattini (2008).
31. Chin, Daysal e Imberman (2012); Frattini y Meschi 

(2019).
32. Auspurg, Schneck y Hinz (2019); Baldini y Federici 

(2011); Baptista y Marlier (2019); Bosch, Carnero y 
Farré (2010); Fonseca, McGarrigle y Esteves (2010).

33. Clemens (2021).
34. Bossavie y Özden (2022); Dustmann y Görlach (2016); 

OCDE (2008).
35. Véase el capítulo  5 para obtener más información 

sobre los costos de la migración.
36. Graham y Jordan (2011); Mazzucato y otros (2015); 

Parreñas (2001).
37. Cortés (2015); Jaupart (2019).
38. Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2019).
39. Naidu, Nyarko y Wang (2016); Pan (2012).
40. Damelang, Ebensperger y Stumpf (2020); Duleep 

(2015).
41. OIT (2016); OIT, Walk Free y Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM) (2022); Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2020).

42. Para obtener información adicional, véase el 
capítulo 5.

43. Para consultar mayores detalles, véase el capítulo 5.
44. Chanda y Sreenivasan (2006); Docquier y Rapoport 

(2012); Kerr (2008).

Fuente: Equipo a cargo del Informe sobre el desarrollo mundial 2023.

UNA NUEVA FORMA DE ELABORAR POLÍTICAS MIGRATORIAS

DATOS Y EVIDENCIAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NUEVAS VOCES

Armonización. Armonizar los métodos de 
recolección de datos.
Recopilación de evidencias. Invertir en nuevos 
tipos de encuestas para orientar la formulación de 
políticas.
Datos de libre acceso. Fomentar la investigación 
poniendo los datos a disposición de todos y 
respetando al mismo tiempo la privacidad de los 
migrantes y los refugiados.

Instrumentos nuevos o ampliados. Crear 
instrumentos a mediano plazo para apoyar a 
los países que reciben refugiados. Proporcionar 
apoyo externo a los países de ingreso bajo y 
mediano que reciben a migrantes con un nivel de 
correspondencia más bajo.
Uso mejorado de los instrumentos existentes. 
Incentivar la participación del sector privado. 
Apoyar a los países de origen para que aprovechen 
la migración a favor del desarrollo. Incentivar la 
cooperación bilateral y regional.

Naciones afectadas. Crear coaliciones entre países 
que enfrentan desafíos comunes.
Partes interesadas nacionales. Garantizar la 
participación de una amplia gama de partes 
interesadas en los procesos de toma de 
decisiones. 
Opinión de los migrantes y los refugiados. 
Crear sistemas de representación y transparencia 
para hacer oír la voz de los migrantes y los 
refugiados.

Cuadro PG.1 Principales recomendaciones de política (continuación)
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45. Pekkala Kerr y otros (2017).
46. Clemens (2015); OCDE (2018).
47. Para obtener más detalles, véase el capítulo 5.
48. Ang y Tiongson (2023); Bossavie (2023).
49. OCDE (2021).
50. Para obtener más detalles, véase el capítulo 7.
51. Devictor y Do (2017). Según datos de 2021 extraídos de 

Refugee Data Finder (buscador de datos sobre refugia-
dos, panel), Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Ginebra, https://popstats.unhcr 
.org/refugee-statistics/download/. El promedio no 
incluye a los refugiados de la guerra de Ucrania.

52. Devictor y Do (2017). Para acceder a los datos de 2020, 
véase Refugee Data Finder (conjuntos de datos que 
permiten hacer búsquedas), Sección de Estadísticas y 
Demografía, Servicio Mundial de Datos, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, Copenhague, https://www.unhcr.org 
/ refugee-statistics/download/?url=2bxU2f.

53. Porter y Haslam (2005).
54. Hussam y otros (2022).
55. Rossiasco y otros (2023).
56. Asociación Internacional de Fomento (AIF) (2021, 

pág. 162).
57. Sitio web de la Comunidad Europea sobre integración 

(EWSI) (2022).
58. Tumen (2023).
59. AIF (2021, pág. 9).
60. Para obtener más detalles, véase el capítulo 7.

61. A fines de 2022, los 12 países que habían recibido más 
refugiados eran, por cantidad de personas, Türkiye, 
Colombia, Alemania, Pakistán, Uganda, la Federación 
de Rusia, Polonia, Sudán, Bangladesh, Etiopía, la 
República Islámica del Irán y el Líbano. Véase Refugee 
Data Finder (buscador de datos sobre refugiados, 
panel), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, Ginebra, https://popstats.unhcr.org 
/ refugee-statistics/download/.

62. Alemania, Estados Unidos e instituciones de la Unión 
Europea (OCDE, 2021).

63. Alemania, Canadá, Estados Unidos y Suecia (OCDE, 
2021).

64. Gobierno de Jordania (2016).
65. Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea 

para África (2018).
66. Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

(IGAD) (2022).
67. Para obtener más detalles, véase el recuadro 8.4 del 

capítulo 8.
68. OIM (2020).
69. Para obtener más detalles, véase el recuadro  8.1 del 

capítulo 8.
70. Infante y otros (2012).
71. Paoletti (2023).
72. Para obtener más detalles, véase el capítulo 8.
73. Red de las Naciones Unidas sobre la Migración (2022).
74. OCDE (2018).
75. Clemens (2015).
76. Para obtener más detalles, véase el capítulo 8.
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La migración es un desafío de desarrollo. Unos 184 millones de personas 

—el 2,3 % de la población mundial— viven fuera de su país de nacionalidad. 

Casi la mitad de ellos se encuentran en países de ingreso bajo y mediano. 

Pero ¿qué les depara el destino?

El mundo se esfuerza por hacer frente a los desequilibrios económicos mundiales, 

las tendencias demográfi cas divergentes y el cambio climático; en este contexto, 

la migración se convertirá en una necesidad para los países de todos los niveles de 

ingreso en las próximas décadas. Si se gestiona adecuadamente, puede ser una 

fuerza generadora de prosperidad y ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas.

En el Informe sobre el desarrollo mundial 2023 se propone un enfoque innovador 

para maximizar los impactos en términos de desarrollo de los movimientos 

transfronterizos, tanto en los países de origen y destino como en los propios 

refugiados y migrantes. El marco que se presenta, basado en la economía laboral 

y el derecho internacional, gira en torno a una “matriz de correspondencia y 

motivo” que se centra en dos factores: el grado de correspondencia entre las 

habilidades y los atributos de los migrantes y las necesidades de los países de 

destino, y los motivos que justifi can sus desplazamientos. Este enfoque permite a 

los responsables de las políticas distinguir entre diferentes tipos de movimientos 

y diseñar políticas migratorias para cada uno de ellos. A su vez, la cooperación 

internacional será fundamental para una gestión efi caz de la migración.


