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RESUMEN
La posición geopolítica de Méxi-
co y Marruecos como países fron- 
tera, entre el norte y el sur glo-
bal, los ha vuelto dos países estra-
tégicos, no solo por el intenso flu-
jo transnacional de capitales pro-
venientes de Estados Unidos y la 
Unión Europea; sino también co-
mo laboratorios donde se  han im-
plementado políticas transnacio-
nales de seguridad, orientadas a  
contener las amenazas que pue-
den vulnerar el norte global. En el 
escenario regional, la política de
seguridad migratoria que se vive 
en Marruecos y México, da cuenta 
de los procesos y relaciones geoe-
conómicas y políticas de corte  
transnacional entre el norte y 
sur global. En este trabajo se 
analizaron los efectos de la políti-
ca de seguridad migratoria llevada
a cabo en los últimos años en las  
fronteras México-Estados Unidos

y Marruecos-España-Unión Eu- 
ropea, mostrando una tendencia
común basada en la securitización
 y en el detrimento de las liberta-
des y de los derechos de las pobla-
ciones migrantes o refugiadas. 
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ABSTRACT
Mexico’s and Morocco’s geopoli-
tical position of as border coun-
tries between the north and the 
global south has transformed 
them into two strategic countries 
for two main factors: the intense 
flux of transnational of capital 
from the United States and the 
European Union and their role 
as laboratories where multina-
tionals have implemented secu-
rity policies, aimed at containing 
threats that can undermine the 
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La geografía del poder, que comenzó a configurarse 
en la década de los noventa, aportó una nueva mira-
da sobre el impacto del neoliberalismo y sobre todo, 
la transnacionalización de las fuerzas económicas 
y políticas, que redibujan las líneas de dicha geo-
grafía del poder, permitiendo a su vez, por un lado, 
la emergencia de nuevos actores, como Marruecos, 
y por otro y quizá más relevante para este tema, la 
transición y consolidación del estado de seguri-
dad, y con ello, una nueva narrativa y forma de 
instrumentalizar la política de seguridad migra-
toria (Appadurai, 1996; Ianni, 1996; Sassen, 1996; 
Bauman, 1999; Giddens y Hutton, 2001; Harvey, 
2005; Ríos, 2014). 

En los años subsecuentes al Tratado Maastricht 
(firmado en 1992), la política de seguridad migrato-
ria, en la frontera hispano-marroquí, se mantuvo en 
un “estira y afloja” entre las diversas administracio-
nes del gobierno español y el reino de Marruecos. 
Mientras que por un lado, el reino de Marruecos 
ha reclamado los enclaves ultramarinos de Ceuta y 
Melilla, así como los diversos islotes y callos aleda-
ños, argumentando que dichos enclaves forman 
parte históricamente de su territorio (Ioé, 2001; Car-
ballo-de-la-Riva, 2009; Mullor, 2011). Por otro lado, 
Ceuta y Melilla se erigen como espacios de oportu-
nidades económicas, resultado de las excepciones 
fiscales que gozan dichos enclaves por ser declarados 
zonas francas.

La flexibilización de la política marroquí, frente a las 
economías de la UE, a través de los enclaves de Ceu-
ta y Melilla, han hecho que este país, según la Ofici-
na de Información Diplomática del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación del gobierno 
español, transite paulatinamente a una liberaliza-
ción de su economía, con el objetivo de adaptarse 
a la Zona Libre de Comercio de la Unión Europea 
(Ministerio de Asuntos Exteriores, 2012: 2). La incor-
poración de la economía marroquí a una zona de libre 
comercio, ha sido acompañada también con una 
reforma en su política migratoria. Según las inves-
tigaciones de Belguendouz, la ley que regía los flujos 
migratorios databa de 1959 y no fue, según este au-
tor, sino hasta el 2003 que se dio una reforma acorde 
a las exigencias de la UE, para controlar y adminis-
trar los flujos migratorios (Belguendouz, 2004). De

este modo, los flujos migratorios que buscan en-
trar a la UE vía la frontera hispano-marroquí, serán 
ocupados como instrumento de negociación en el 
terreno de lo económico y lo político (González, 1996; 
Diao, 2006), trayendo con ello la transformación del 
paisaje de los enclaves extrapeninsulares, así como 
la construcción de un nuevo lenguaje en materia de 
seguridad que se ha extendido incluso más allá de 
Marruecos, alcanzando algunos países del África 
Occidental (o subsahariana), como Nigeria, Malí, 
Burkina Faso o Senegal. Mientras que Marruecos 
crece a un ritmo económico del 4.4 % (Oficina Econó-
mica y Comercial de España en Rabat, 2014: 20), 
los mecanismos de contención de los flujos migra-
torios han mantenido en un nivel bajo la presencia 
e intentos de “saltos a la valla” (intentos de trasgre-
dir las medidas de contención), en los últimos años.

Se podría pensar que el uso, por ejemplo, de conceptos 
como control y seguridad, apela a hechos similares. 
Sin embargo, en términos de la política de seguridad 
migratoria en la frontera hispano-marroquí, su instru-
mentalización dista diametralmente de su significado. 
El control, contención, seguridad, administración y 
regulación, dan cuenta de prácticas concretas que es-
tructuran transversalmente la política interna-exter-
na de seguridad del Estado, como España en su fron-
tera, ya sea a través del muro de contención de Melilla
o Ceuta y sus concertinas (alambre de púas), pero 
también a través de un sistema más ampliado como
es el caso de Frontex. Instancia creada por la UE pa-
ra controlar las fronteras exteriores por ejemplo en
aguas del Mediterráneo a través de embarcaciones,
helicópteros, radares, entre otros. Para Ana María
López Salas, la migración indocumentada recae en
una política de contención, dado que lo que se busca, 
por ejemplo, a través de las vallas, es “contener el flujo
migratorio”, siguiendo las metáforas hídricas (López,
2012: 4). Por ejemplo, las concertinas instaladas en
los 8.2 km de perímetro de la valla de Ceuta en el 
2005, no sólo son un recurso disuasivo; sino que al herir 
en algunos casos de gravedad a los inmigrantes que
 intentan saltar la valla, contienen in situ al migrante.  

Carballo-de-la-Riva (2009), Mullor (2011), Izquierdo 
(2012) y Anguiano (2013), observaron que los flujos 
de migrantes no necesariamente indocumentados
no recaen en una política de contención, sino en  una 
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Los argumentos aportados por Massey y Pren 
(2013), invitan a pensar, que la ideología es un instru-
mento de tal poder que norma, o cuando menos 
inspira, la promulgación de las políticas de seguri-
dad migratoria de Estados Unidos; sin embargo, ello 
elimina dos hechos a considerar. El primero es que 
para la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM), en su informe 2013, el corredor migra-
torio México-Estados Unidos es el primer corredor 
migratorio a nivel mundial. Se estima que su flujo 
representa el 6 % del total a nivel mundial (12.2 mi-
llones de inmigrantes anualmente) (OIM, 2013). El 
segundo aspecto tiene que ver con la desaceleración 
económica y la pérdida del empleo. La tasa de de-
sempleo según el CIA World Factbook, se situó en 
el 6.2 % (CIA, 2015).
 
El estancamiento de la economía estadounidense 
tuvo efectos negativos, tanto para la creación de 
nuevos empleos donde se inserten los inmigrantes, 
como en la agudización de las políticas de seguridad 
migratorias. Para el Pew Hispanic Center (PHC), en 
los últimos años, los flujos inmigratorios hacia Esta-
dos Unidos no solo se han estancado, sino incluso han 
decrecido (Brown y Stepler, 2013). El decrecimiento 
del flujo inmigratorio, por ejemplo, en el caso de los 
mexicanos, según Durand, se debe a la débil situa-
ción económica de Estados Unidos, al incremento 
de los controles de seguridad en las fronteras y a la 
estabilidad en la economía mexicana (Durand, 2011).

La desaceleración económica de los Estados Unidos 
fue un factor determinante para justificar la polí-
tica de seguridad migratoria en su frontera sur, 
confirmando con ellos las tesis de Sassen, Appa-
durai o Harvey expuestas en el apartado anterior, 
vinculando a la economía con la nueva política 
de securitización de la migración. Por otra parte, 
la nueva geografía económica y política a nivel 
mundial, permitió descentrar hasta cierto punto, 
el monopolio del poder político-económico de Esta-
dos Unidos, obligando a que este permita una mayor
participación de las nuevas fuerzas, tanto estata-
les como supraestatales, en el escenario global. Sin 
embargo, aunque la economía de los Estados Unidos 
perdió su monopolio en el plano internacional, su 
injerencia política se afianzó más allá de sus fronte-
ras. Es decir, se ha transnacionalizado su política de 

seguridad. Bajo este argumento, se ha construido 
la idea de un “México como país frontera o país ta-
pón” (Marrujo, 2001; Villafuerte, 2006; Rojas, 2007; 
Massey y col., 2009). Sus efectos han sido por de-
más lamentables. Las constantes violaciones a los 
derechos de los migrantes, particularmente los de 
los centroamericanos, ha hecho que en no más de 
una ocasión al gobierno mexicano se le cuestione 
por parte de instancias internacionales, como la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos o El 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ya 
sea por su omisión o pasividad para atender y resol-
ver casos como el de la masacre de los 72 migrantes 
en San Fernando, Tamaulipas, México. 

De este modo, la política de seguridad migratoria, 
materializada en la contención transnacional, ha 
redibujado el mapa de la migración en México y en 
sus fronteras, particularmente en la frontera con 
Estados Unidos; pero también ha derivado en un 
sistema de relaciones y prácticas transnacionales, 
llegando a abrir un debate no solo sobre la soberanía 
del Estado mexicano, sino el papel presente y futuro
de la migración, tanto a nivel de lo local-regional, 
como a nivel de lo global (Martínez-de-la-Peña, 
2007; Ríos, 2014).

En pleno 2015, la política de seguridad migratoria, 
en la frontera de México con Estados Unidos, ha 
alcanzado un nivel complejo y alarmante. Mien-
tras que la administración de Barack Obama espera 
a que se apruebe una reforma migratoria que bene-
ficiaría a casi 11 millones de indocumentados, las 
expulsiones de los denominados “dreamers”, van 
acompañadas de las declaraciones del precandida-
to republicano Donald Trump, quien haciendo uso 
de la narrativa de contención, creada desde la déca-
da de los sesenta, exacerba y polariza los sentimien-
tos más profundos de una nación, que se fragmenta 
en torno a construcciones ideológicas basadas en la 
cultura, la etnia o la “raza”. 

La postura en materia de política de seguridad 
migratoria del precandidato republicano Donald 
Trump no es nueva. Ha sido una política instru-
mentalizada desde la década de los veinte del 
siglo pasado, tal y como lo ha venido señalando 
Massey y Sánchez (2010). No muy distinto al caso 
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