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Resumen 

Las dos ciudades espaiiolas de Ceuta y Melilla enclavadas en territorio Norteafricano, deben 
su historia pasada y reciente a su peculiar posicion geografica. Ciudades multiculturales (en 
elias conviven cristianos, musulmanes, hindues y hebreos) y fronterizas con el Reino de 
Marruecos, se han enfrentado y siguen enfrentandose con las contradicciones culturales, 
sociales y economicas que caracterizan los espacios-fronteras entre los paises ricos y pobres 
del mundo. El asentamiento de la poblacion rifefia de sus hinterland es consecuencias de 
varios factores, entre todos los desequilibrios socioeconomicos y demognificos de las zonas 
limitrofes y de la relativa atraccion que el comercio transfronterizo genera (contrabando). Dos 
grandes grupos sociales, los cristianos de origen peninsular y los musulmanes de origen rifefio 
son los componentes principales del tejido demogratico de Ceuta y Melilla. La poblacion 
fluctuante que diariamente entra en las dos ciudades a traves de los pasos fronterizos 
constituye indudablemente una importante fuente economica en los dos sentidos aunque el 
asentamiento ilegal de poblacion marroqui lleve consigo todos esos aspectos negativos del 
concepto general de emigracion clandestina: marginacion, economia sumergida, prostitucion, 
trafico de droga, altas tasas de criminalidad ... etc. 

Si el flujo migratorio marroqui hacia Ceuta y Melilla esta directamente ligado con la 
geografia y las controvertidas relaciones entre Espana y Marruecos, los flujos migratorios 
subsaharianos, argelinos y asiaticos que en los ultimos afios se han dirigido hacia las dos 
enclaves norteafricanas, encuentran su propia razon de ser en variadas consideraciones 
geopoliticas. Ceuta y Melilla se han convertido en etapas migratorias intermedias entre el 
Continente Africano y la Union Europea, una via de paso entre Africa y Europa para todo 
aquellos inmigrantes que bien a traves del Sahara, bien desde los paises asiaticos supieron 
aprovechar la inicial incertidumbre del Gobiemo espaiiol a la hora de gestionar y canalizar el 
flujo. Esta ponencia ademas de resumir las caracteristicas principales de estas dos ciudades, 
pretende conocer de cerca la evolucion de un efecto llamada que desde paises lejanos ha 
dibujado unas rutas migratorias en el Continente Africano hacia Ceuta y Melilla y, las 
medidas tomadas por el Gobiemo espaiiol (Programas de Acogida y Traslado a la Peninsula) 
y la Union Europea como respuesta a este nuevo fenomeno. 

Las dos ciudades de Ceuta y Melilla son al dia de hoy testimonio y actores no secundarios de 
las migraciones Sur-Norte, meta-etapa y trampolin hacia la Union Europea de heterogeneos 
flujos migratorios. 
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Abstract 

The past and recent history of the two Spanish enclaves of Ceuta and Melilla on the North
African Continent depended on their particular geographic position. These multicultural cities 
bordering Morocco (the society is divided in four communities: Christians, Muslims, Jews, 
Hindus) always had to confront with the cultural, social and economic contradictions that 
characterise the frontier-spaces between rich and poor countries. The constant establishment 
of the Rif population of their hinterland is a consequence of various factors like: the socio
economic and demographic imbalances of their border areas and the relative attraction of the 
trans-border commerce (contraband). Two big social communities: Christians, originally from 
Spain, and Muslims, originally from the Rif, make up the principal components of the 
demographic framework of Ceuta and Melilla. The population that daily crosses the frontier 
into the two cities through the border-posts, is undoubtedly an important economic resource 
for both countries. Although, the illegal establishment of Moroccan population carries with it 
all of these negative aspects that we can circumscribe in the general concept of clandestine 
emigration: marginalisation, black-economy, prostitution, drug trafficking, high rates of 
criminality ... etc. 

Ifthe flow of Moroccan migrants to Ceuta and Melilla is directly related to geography and the 
controversial relationship between Spain and Morocco, the flow of Sub-Saharan, Algerian 
and Asian migrants that in the last few years have travelled toward the two North-African 
enclaves, encounter their own reason in different geopolitical considerations. Ceuta and 
Melilla have become migratory staging-points between the African Continent and the 
European Union, a pathway between Africa and Europe for all of those immigrants who both 
from Sub-Saharan and Asian countries were able to take advantage of the initial indecision of 
the Spanish Government at the time of managing and regulating the flow. This paper 
summarises the main characteristics of these two cities and wants to give more information 
about the development of the pulling effect that from distant countries have drawn migratory 
routes in the African Continent towards Ceuta and Melilla and the measures taken by the 
Spanish Government and the European Union (Programmes of Welcome and Transfer to 
Spain) to solve the new phenomena. 

Nowadays the two cities of Ceuta and Melilla are testimony and primary actors in the North
South migrations; last stage, staging points and trampoline to the European Union of various 
migratory flows. · 
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Prefacion 

El crecimiento demogn1fico en el Norte de Africa y el consiguiente nacimiento de las 
modernas ciudades espaiiolas de Ceuta y Melilla en el siglo XX, han aumentado los 
problemas ligados a las relaciones politicas y economicas entre Espaiia y Marruecos. 

La existencia de cuatro etnias - la cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindu - en un espacio 
restringido, hacen de Ceuta y Melilla un ejemplo de convivencia entre diferentes culturas 
dentro del continente africano. La presion migratoria rifeiia hacia los dos enclaves espaiioles 
ha creado, en el transcurso de decadas, una sociedad mixta en nipida expansion demogn1fica. 
Dos grandes grupos sociales, los musulmanes y los cristianos, diferentes por su cultura y su 
religion, se dividen dos extremos de tierra intentando hacer de la convivencia y del respeto 
mutuo una alternativa de integracion. 

Puertas de Europa en Africa y cabezas de puente hacia la Peninsula Iberica, representan hoy, 
como lo hicieron en el pasado, nudos importantes en el contexto geopolitico del 
Mediterr{meo. Ceuta y Melilla afrontan una realidad economica peculiar caracterizada por una 
estrecha interdependencia con el hinterland circundante, con predominio del sector terciario y 
de toda una serie de actividades legales que hacen de los dos enclaves un interesante campo 
de estudio. Puertos francos, ya desde el siglo pasado, ventajas fiscales, comercio 
transfronterizo, contrabando y droga, atrajeron y seguinm atrayendo el asentamiento de las 
poblaciones marroquies colindantes. 

Si el intento de recomposicion islamica del Meditemmeo no se ha conseguido nunca y la 
,; fractura entre la orilla norte y la sur se ha consolidado, en Ceuta y Melilla el norte y el sur del 

mundo coexisten desde hace mas de un siglo intentando eliminar aquella distancia cultural, 
economica y religiosa que separa Europa y Africa. En los ultimos mil aiios por lo general ha 
sucedido que el norte ha intentado conquistar el sur mas a menudo de lo que el . sur ha 
intentado ocupar el norte. Hoy son mas que evidentes las nuevas tendencias que traen los 
grandes flujos migratorios procedentes de la orilla sur ala orilla norte. El sur avanza hacia el 
norte mediante la emigracion de masa y los diferenciales demograficos, todavia muy 
pronunciados, que determinan la propia emigracion. Estos fenomenos que han durado varias 
decenas de aiios, conservan una notable dimension y, en teoria, crean los presupuestos para un 
acercamiento entre las dos orillas. En realidad, las dinamicas demograficas y migratorias son 
mas veloces que la capacidad politica de los gobiernos para soportar el choque. Estas 
consideraciones de caracter general se adecuan perfectamente a la evoluci6n demografica de 
Ceuta y Melilla, donde orilla norte y orilla sur coinciden; donde Europa y Africa se mezclan 
indisolublemente. En Ceuta y Melilla la geografia gobierna y la politica intenta adaptarse a las 
distorsiones. Si la Peninsula Iberica e Italia se han convertido, solo recientemente, en paises 
receptores de emigracion y desarrollan el dificil papel de fronteras meridionales de la Union 
Europea, Ceuta y Melilla han vivido siempre la experiencia migratoria, especificamente la 
marroqui. 

Las intensas relaciones que Ceuta y Melilla han mantenido y mantienen con su hinterland 
africano facilitaron el asentamiento de la poblaci6n de origen marroqui, cuya importancia 
numerica ha aumentado en las ultimas decadas del siglo XX. La publicacion de la Ley 
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orgimica de derechos y deberes de los extranjeros en Espana en julio de 1985, no tomo en 
consideracion este aspecto especifico de las dos ciudades, poniendo al descubierto la situacion 
de ilegalidad de la mayor parte de la poblacion musulmana. La lucha insistente de esta parte 
de la poblacion por el reconocimiento de lo que consideraban sus propios derechos, concluyo 
con la decision del gobiemo espafiol de conceder la nacionalidad a aquella parte de la 
poblacion musulmana que pudiera demostrar que estaba asentada desde hacia largo tiempo en 
los enclaves. La dificil aplicacion de este criterio en los casos concretes, se tradujo en un 
procedimiento de regularizacion que dejo en la ilegalidad a buena parte de esta poblacion. 

Por su peculiar estructura socio-demognifica, Ceuta y Melilla constituyen un laboratorio 
donde se pueden desarrollar soluciones imaginativas de intervencion en una sociedad, como 
la espanola, cada vez mas multicultural. 

El caracter periferico de Ceuta y Melilla, las necesarias y problematicas relaciones 
economicas con el hinterland marroqui, la existencia, posteriormente, de una reivindicacion 
de soberania por parte del Reino de Marruecos y la heterogeneidad de su poblacion, han 
demostrado constituir, problemas de vital importancia en el momento de legislar o de aplicar 
las leyes. En muchas ocasiones la geografia y los aspectos demograficos de los dos enclaves 
espafioles han llevado a una aplicacion desigual de leyes y acuerdos, que ha tenido diferentes 
repercusiones en el resto del territorio nacional. 

No obstante, las especiales relaciones que Ceuta y Melilla mantienen con su hinterland 
benefician las disposiciones especificas que institucionalizan y favorecen el contacto de los 
territories de ambos lados de la frontera. El tratamiento especial que el Protocolo de adhesion 
de Espafia a los acuerdos de Schengen reserva a los dos enclaves espafioles, codificando el 
regimen de entrada y salida de las personas de ambas ciudades, pensado para favorecer el 
contacto de Ceuta y Melilla con su hinterland, ha tenido como efecto perverso una gran 
permeabilidad de la frontera. Esta permeabilidad, unida a la escasa colaboraci6n de las 
autoridades marroquies por respetar un acuerdo de repatriaci6n de ilegales firmado con 
Espafia en febrero de 1992, han convertido a Ceuta y Melilla en dos escalas casi obligadas de 
las rutas migratorias subsaharianas, argelinas y asiaticas. 

Mi intervenci6n se detiene principalmente en este fenomeno reciente y en las medidas 
adoptadas por el gobiemo espafiol y por la Union Europea. La falta de preparacion de las dos 
ciudades para acoger y asistir a los inmigrantes causaron graves problemas de orden publico y 
de gesti6n del fen6meno, sensibilizando a la opinion publica nacional e intemacional. Los 
programas de acogida y de traslado de los inmigrantes a la Peninsula, que el gobiemo elaboro 
ad hoc para las dos ciudades y de los que podian beneficiarse solo los inmigrantes de origen 
subsahariano, crearon y alimentaron, progresivamente, un efecto llamada que se prolong6 
durante todos los afios noventa. 

Nuevas rutas rnigratorias se vuelven hacia Ceuta y Melilla con el Unico objetivo de alcanzar la 
Peninsula Iberica y los paises de la Union Europea. En este contexto tan dificil, los dos 
enclaves entran a titulo pleno en el panorama geopolitico de las migraciones sur-norte. 

El sur y el norte vuelven a tener un significado crucial tambien en Ceuta y Melilla, donde las 
migraciones marroquies eran y son un aspecto indeleble, pero donde no es posible canalizar 
flujos migratorios de otro color sin caer en contradicciones politicas. Con la aparicion de 
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subsaharianos, argelinos y asiaticos, Ceuta y Melilla se transformaron en guardianes del 
Estrecho de Gibraltar y en puertas de entrada al territorio comunitario, un papel que la 
geopolitica contemporanea les atribuye inexorablemente. 

La consecuencia inmediata fue la intervencion conjunta del Estado espafiol y de la Union 
Europea impermeabilizando la frontera de los dos enclaves con un modemo y sofisticado 
sistema que impide el paso de los inmigrantes, delimitando aquellos confines imaginarios 
entre Europa y Africa que en Ceuta y Melilla nunca han tenido una demarcacion bien 
definida. Hoy en dia Ceuta y Melilla desempefian el papel de frontera meridional de la Union 
Europea, dotadas con dos centros de acogida a la vanguardia por su politica asistencial, su 
organizacion intema y los programas de mediacion social que se desarrollan en su interior. 
Ceuta y Melilla, ciudades a la vez espafiolas y africanas, se defienden de la emigracion masiva 
representando las unicas avanzadillas europeas en el continente africano. 

1 Caracteristicas generales - ellugar geognifico y Ia historia 

Los dos enclaves espafioles de Ceuta y Melilla, ubicados en la orilla mediterranea del norte de 
Africa, cabezas de puente entre Europa y el continente africano, puntos de encuentro y 
desencuentro entre diversas culturas, observadoras obligadas del recorrido del mar 
Mediterraneo hacia el Atlantica, demuestran todavia hoy, en la epoca de la ciencia y de la 
tecnica, que la geografia continua siendo un elemento caracteristico del asentamiento humano 
en el territorio. El estudio de las dos ciudades se basa en el cientificismo de los datos- fisicos, 
humanos, estadisticos, etc. - suministrados por la geografia. En el caso especifico de Ceuta y 
Melilla parece mas oportuno utilizar una metodologia geopolitica, sometiendo a examen la 
influencia de los factores geograficos, ya sean fisicos o humanos, sobre los analisis, opciones 
y acciones politicas relacionados con otros asuntos politicos operantes en el mismo territorio 
(Jean, 1995). Su historia secular esta unida indisolublemente ala posicion geografica que las 
convierte en diferentes, mudables, contradictorias, pero sobre todo, unicas. 

Utilizar el termino enclave, es decir, un territorio incluido completamente dentro de los 
confines de un estado diverso, Marruecos, a aquel al que pertenece politicamente, parece 
perfectamente adecuado en el caso especifico de Ceuta y Melilla, aunque es importante 
establecer si la optica de donde parte el analisis es espafiola o marroqui. 

Ceuta y Melilla son, a todos los efectos, parte integrante del estado espafiol desde el siglo XVI 
y el siglo XVII respectivamente1

, muchos siglos antes de la independencia de Marruecos en 
1956. La historia de las ciudades - una sucesion de asedios, batallas y tratados de paz - ha 
estado condicionada por su situacion geografica y por su importancia estrategica (Lopez 
Garcia y Planet Contreras, 1994: 171). 

Melilla fue conquistada por Ia casa de Medina Sidonia en 1497 y paso a formar parte de Ia Corona 
Espanola en 1566. Las ftonteras terrestres de Ia ciudad fueron fijadas en las convenciones de 1859 y de 
1862. Ceuta, conquistada por Portugal en 1415 e incluida entre las posesiones portuguesas de Ia Corona 
Espanola en Ia epoca de Felipe II, fue cedida a Espana en virtud del tratado de Lisboa de 1668. Sus 
ftonteras fueron delimitadas por el tratado de abril de 1860 y el proceso verbal de delimitacion en 
noviembre del mismo afio. Vease Lopez Garcia, B., 1991, Entre Europe et !'Afrique, Ceuta et Melilla, en 
Revue du Monde Musulman et de Ia Mediterranee, 59-60, pp. 165-180. 
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Ceuta se encuentra situada a lo largo de la costa septentrional de Africa, en su extremo nor
occidental, en frente de las costas de Cadiz y de la bahia de Algeciras, de la cual dista 14 
kilometres. Su superficie es de 19,617 Km2 con un perimetro de 28 Km., de los cuales 20 son 
maritimes y 8 terrestres. Puerta sur del Estrecho de Gibraltar sobre cuyo territorio se alza el 
Monte Hacho (205 m. sobre el nivel del mar), una de las miticas columnas de Hercules. Este 
monte se une al continente a traves del contrafuerte de siete columnas, formando un istrno. La 
ciudad se recuesta sobre la pendiente norte de las colinas y a lo largo de este istmo. Ceuta esta 
compuesta, por tanto, de tres partes diferenciadas: el promontorio del Monte Hacho, el istmo 
y la zona continental, que limita con la zona neutral entre Espafia y Marruecos y la provincia 
marroqui de Tetuan. El nucleo de la ciudad se concentra en el istmo, extendiendose hacia la 
zona continental (campo exterior). 

Su posicion estrategica hizo que fuera ocupada desde tiempos remotos, pudiendose considerar 
una de las ciudades mas antiguas del Mediterraneo. De la dominacion fenicia, cuando tomo el 
nombre de Exilias, paso ala griega asumiendo el toponimo de Heptadelfos. Nose libro de la 
conquista de los romanos que la llamaron Septem Frates. 

Ceuta siempre ha estado unida a la Peninsula Iberica dependiendo de un modo u otro del 
poder politico que en ella gobemase. 

Es necesario, ademas, remarcar el papel crucial que jugo Ceuta en la guerra hispano-marroqui 
de 1859-1860, que concluyo con el tratado de Tetuan, por el cual se establecieron las fronteras 
definitivas y gracias al cualla ciudad podia expandirse ala zona continental (Garcia Florez, 
1999). 

En los tructos del siglo XX, Ceuta conoce un notable incremento de su poblacion, 
coincidiendo con el inicio del Protectorado espafiol en Marruecos en 19122

• Desde aquel 
momento, ya sea Ceuta que Melilla, adquirieron en la jerga comlin el apelativo de plazas de 
soberania. Con la independencia de Marruecos en 1956 los dos enclaves espafioles afrontaron 
una crisis importante que acarreo una sustancial perdida de poblacion. Una tendencia que 
cambio de signo a partir de 1975 y que a dia de hoy se mantiene constante. En 1995 Ceuta fue 
dotada de un Estatuto de Autonomia (Estatuto de Autonomia de Ceuta, 1995). 

Melilla esta situada en la misma costa, frente a Almeria, al sudeste del Cabo de Tres Forcas, 
en un amplio entrante del Mediterraneo que comprende trescientas millas entre este cabo y el 
Cabo de Aguas (Lopez Garcia y Planet Contreras, 1994: 172). La caracterizacion geografica 
de la ciudad de Melilla esta determinada por su ubicacion en la orilla sur del Mediterraneo, en 
la fachada costera oriental de Marruecos, a pocos kilometres de la frontera con Argelia. 

Melilla forma parte de un bahia natural que dibuja un semicirculo, al este con el Cabo de Tres 
Forcas y al oeste con Ras el-Ma (Cabo de Aguas) y las islas Chafarinas, proximo al delta del 
rio Muluya cerca de la frontera argelina. Los relieves montafiosos del Gurugu y del Beni 
Buifrur delimitan al noroeste y suroeste un arco geografico de escasa altitud. Lacota maxima 
la alcanza el macizo volcanico del Gurugu con el pico Tizi Taquiras (804 m.) (Moga Romero, 
1999: 680-692). 

2 Para un amilisis exhaustivo de la presencia espanola en Marruecos durante el Protectorado, vease Morales 
Lezcano, V., 1984, Espana en el Norte de Africa: el Protectorado en Marruecos (1912-1956), UNED, 
Madrid. 
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El poniente de Melilla esta representado por la region rifefia hasta alcanzar el otro enclave 
espafiol, Ceuta, que dista 400 Km., mientras en el levante llega hasta el puerto marroqui de 
Beni Enzar (5 Km. de Melilla) y ala ciudad de Nador (a 17 Km.), continuando hasta el centro 
urbano de Oujda a solo 150 Km. de la frontera marroqui. Melilla hace frontera con la 
provincia marroqui de Nador, que incluye las cinco cabilas bereberes de Mazuza, Beni 
Buifrur, Beni Sicar, Beni Sidel y Beni Bugafar, historicamente entre las principales 
comunidades rifefias. 

La historia de Melilla es rica en eventos militares. Como Ceuta, fue conquistada por los 
fenicios, y conocida en aquella epoca por el nombre de Rusadir. Con el transcurso de los 
siglos, paso a estar bajo la dominacion de romanos, vandalos, bizantinos y arabes, a imagen y 
semejanza de la Peninsula Iberica con la que siempre ha estado unida politicamente. Despues 
de la caida del Reino de Granada en 1492, los Reyes Catolicos iniciaron una expansion en el 
norte de Africa con la idea de crear una serie de puntos estrategicos que controlasen la 
pirateria. El 17 de septiembre de 1497, Don Pedro de Estopifian, ala cabeza de las tropas del 
Duque de Medina Sidonia, ocupo el presidio deshabitado y abandonado a causa de las 
continuas guerras entre los reyes de Fez y Tlemcen. Al mismo tiempo, las cabilas fronterizas 
empezaron un asedio que solo cesaria al final del siglo XIX. 

Estos hechos militares crearon en tomo a Melilla una serie de ciclos hist6ricos convulsos, que 
le valieron el toponimo de Melilla Ia hija de Marte3

. En los prim eros sesenta afios del siglo 
XX, Melilla se convirtio de facto en la capital economica de la region oriental del 
Protectorado espafiol en Marruecos (Morales Lezcano, 1989: 708-814). Entre 1912 y 1956, 
fechas de inicio y final del Protectorado, Melilla conoce una gran expansion demografica y 
urbana (Bravo Nieto, 1996), si se piensa que en 1927 su poblacion alcanza los 100.000 
habitantes. La independencia de Marruecos en 1956 llevo una crisis general a la ciudad, 
acompafiada de una perdida radical de la poblacion (en pocos afios mas de 40.000). A partir 
de 1975 empieza tambien para Melilla un lento y progresivo aumento de la poblacion que a 
dia de hoy se mantiene constante. Desde el punto de vista administrativo, Melilla siempre se 
ha distinguido por sus estrechos vinculos (militares, economicos, religiosos y sociales) con 
Madrid y la region andaluza. Al igual que Ceuta, en 1995 Melilla fue dotada del estatuto de 
Ciudad Autonoma (Estatuto de Autonomia de Melilla, 1995). Antes de convertirse en Ciudad 
Autonoma, Melilla formaba parte de la provincia de Malaga (Ley Provincial de 1880), bajo el 
ambito judicial y religioso. Todavia hoy, a pesar de todas las competencias que el Estatuto de 
Autonornia le confiere, Melilla mantiene esta dependencia con el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia y con el Arzobispado de Malaga. 

2 Aspectos demognificos 

El estudio del asentamiento humano en las ciudades de Ceuta y Melilla y de los diferentes 
fenomenos que influyen en su composicion y evolucion, resulta crucial dadas sus 
caracteristicas geograficas. Parece importante subrayar que este tipo de analisis no puede 
valerse Unicamente de la contribuci6n proveniente de la estadistica, por otra parte de dificil 

3 Vease Carcaiio Mas, 1997, cuando afmna: "En un corto espacio de tiempo se duplic6 la superficie cubierta 
y la Rusadir de entre murallas qued6 como algo hist6rico, casi al margen de la ciudad creada al calor del 
Dios Marte". 
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aplicacion en el caso especifico de Ceuta y Melilla, sino tambien y sobre todo de 
consideraciones politicas, historicas, sociologicas y economicas. 

En los dos enclaves espafioles conviven, quiza desde hace mas de un siglo, cuatro etnias: los 
cristianos, los musulmanes, los hebreos y los hindues. El resultado de la confluencia hacia 
Ceuta y Melilla de poblaciones de diversa procedencia geografica, es una sociedad donde 
conviven!coexisten dos grandes grupos definidos por su origen y su religion: los musulmanes 
y los cristianos (Planet Contreras, 1998). 

Este es el aspecto que mas nos interesa. Es decir, comprender los avatares politicos, 
economicos y sociales de la diversidad demografica de los dos enclaves, determinada por el 
constante asentamiento de la poblacion marroqui. El hecho de que Ceuta y Melilla ocupen esa 
posicion geografica especifica ha condicionado, naturalmente, cada aspecto del tejido social, 
y en particular, cuando nos referimos a las relaciones economicas con las zonas marroquies 
fronterizas. Los dos enclaves han representado y siguen representando polos de atraccion para 
las poblaciones rifefias, seducidas por las ventajas economicas derivadas del comercio 
transfonterizo y por la posibilidad de asentarse de manera estable en dos ciudades 
occidentales. No es erroneo afirmar que las presiones migratorias marroquies que en el 
transcurso del siglo pasado han poblado Ceuta y Melilla y que todavia ahora intentan de 
manera legal o ilegal asentarse, son una consecuencia inevitable de la geografia. Como la 
mayor parte de las ciudades frontera, Ceuta y Melilla no se han salvado de este fenomeno, 
alimentado en este caso por la diferencia de regimen politico y economico entre Espafia y 
Marruecos. El asentamiento de la poblacion marroqui, de mayoria musulmana, en Ceuta y 
Melilla, responde a las razones logicas de cualquier fenomeno migratorio: el solo hecho de 
atravesar una frontera completamente permeable, lleva consigo el paso de un pais, Marruecos, 
a otro, Espafia, con una renta per-capita diez veces superior. 

La tabla 2.1 muestra los datos relatives a la poblacion de derecho residente en Ceuta en los 
afios comprendidos entre 1981 y 1996, ultimo dato disponible. 

Tabla 2.1: Poblacion de derecho. Ceuta (1981-1996) 

Afio N° Habitantes Afio N° Habitantes 
1981 65.112 1989 67.250 
1982 65.217 1990 67.541 
1983 65.383 1991 67.615 
1984 65.579 1992 69.072 
1985 65.754 1993 69.780 
1986 66.037 1994 70.433 
1987 66.496 1995 71.088 
1988 66.887 1996 72.117 

Fuente: Camara de Comercto de Ceuta. 

Se puede notar que la dinamica demografica ha seguido una marcha creciente en los ultimos 
veinte afios. La contribucion que nos proporciona la demografa Yolanda Carbonell Perez 
(Carbonell Perez, 1987 y 1989), nos revela algunos aspectos de la estructura demografica de 
la ciudad de Ceuta. En primer lugar la densidad, que indica cifras altisimas (3.496 habitantes 
por Knl) debido ala reducida dimension de su territorio. Seglin el ultimo censo de 1991los 
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habitantes de derecho en Ceuta eran 67.615, mientras que la poblaci6n de hecho (fluctuante y 
presente) alcanzaba las 73.208 unidades, a los que hace falta afiadir los ilegales y la poblaci6n 
no registrada (militares, funcionarios con un cargo temporal), hasta alcanzar una cifra de 
76.000 habitantes. Una caracteristica, pues, de la estructura demognifica de Ceuta la 
encontramos en el elevado porcentaje de poblaci6n joven, comprendida en la media de edad 
de 20-30 afios, y atribuible a la alta tasa de natalidad entre la poblaci6n musulmana ( el 52% 
del total tiene menos de 15 afios). La tasa de natalidad de la ciudad en su conjunto se 
mantiene mas bien alta y superior ala media nacional (15,90 %o) respecto al10,17%o del resto 
del territorio espafiol), aunque este disminuyendo. El estudio de la demografia divide la 
ciudad en distritos4

, una metodologia que permite poner al descubierto la diversidad de 
asentamientos y las desigualdades sociales y econ6micas. Los diferentes sectores de 
urbanizaci6n estan, por tanto, en relaci6n directa con sus caracteristicas socio-econ6micas. La 
populaci6n de las zonas perifericas evidencia tasas de natalidad, de actividad y niveles de 
instrucci6n tipicos de los paises en vias de desarrollo, una consecuencia manifiesta del 
asentamiento urbano de la poblaci6n musulmana, condemnada a vivir en los margenes de la 
sociedad. La tasa de poblaci6n en edad de trabajar, un 66,73%, cifra superior a la media 
nacional, implica tambien altos indices de inactividad y desocupaci6n, explicable por las 
escasas oportunidades laborales que la ciudad ofrece. 

Ceuta es una ciudad de paso, en continuo movimiento, con una poblaci6n que presenta 
aspectos diversos dependiendo de la zona urbana de residencia, con una estructura demogra
fica compleja y ligada a varios factores, el primero de todos la existencia de dos franjas de la 
poblaci6n bien distintas en cultura, religion y modo de vivir: los cristianos y los musulmanes. 

La tabla 2.2 muestra los datos relativos a la poblaci6n de derecho residente en Melilla en los 
afios que van de 1981 al2000. 

Tabla 2.2: Poblacion de derecho. Melilla (1981-2000) 

Afio No Habitantes Afio N° Habitantes 

1981 53.393 1989 55.717 
1982 54.741 1990 62.569 
1983 55.444 1991 56.600 
1984 56.247 1992 61.524 
1985 56.741 1993 63.570 
1986 52.388 1994 63.570 
1987 53.239 1995 64.727 
1988 55.717 1996 59.576 

2000 66.263 
Fuente: Oimara de Comercto de Mehlla. 

·La marcha demografica de la ciudad de Melilla ha seguido fases altemas en los ultimos veinte 
afios. Se puede afirmar que la ciudad conoci6 un significativo crecimiento demografico en los 
primeros veinte afios del siglo XX gracias a los flujos migratorios provenientes de la 

4 
Distrito 1: Centro ciudad - Distrito II: Campo interior, San Amaro, Sarchal - Distrito III: Puertas del 
campo, Otero, La puntilla- Distrito IV: Espana, San Jose, Terrones, O'Donnell, Almadraba, Playa Benitez, 
Villa Jovita, Doce de diciembre- Distrito V: La Libertad, Los Rosales - Distrito VI: Principe Alfonso, 
Principe Felipe, Campo exterior, Ben.zU. 
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Peninsula Iberica, en particular de la zona de Ma.Iaga, Almeria y Cadiz. Su poblaci6n paso de 
8.956 habitantes en 1900 a 50.170 en 1920 (Planet Contreras, 1996: 87-88). En la tabla 2.2 es 
posible notar un crecimiento sostenido de la poblaci6n de derecho en el primer quinquenio de 
los aiios 80, para despues disminuir al inicio del segundo y volver a crecer en los comienzos 
de los afios 90. En 1991, se produce la caida en pico a causa de la Guerra del Golfo. E1 temor 
a un apoyo pleno de Marruecos a la causa iraqui y que se pueda utilizar eventualmente como 
pretexto el cambio de soberania de la ciudad, empuja a una considerable parte de la poblaci6n 
de origen espaiiol a emigrar temporalmente a la Peninsula. 

Los cambios politicos y las situaciones contingentes han constituido siempre e1 term6metro 
demografico de la ciudad. La respuesta de la poblaci6n a las diversas situaciones politicas y 
econ6micas no ha seguido siempre, en Melilla, un hilo 16gico, ya que la distancia respecto a la 
Peninsula Iberica suscita en la poblaci6n de origen espaiiol una sensaci6n de inseguridad 
constante. 

Seglin el ultimo censo de 1991, los habitantes de derecho de Melilla eran 56.600, mientras 
que la poblaci6n de hecho (fluctuante y presente) alcanzaba las 63.370 unidades, a los que hay 
que aiiadir los ilegales, los numerosos marroquies de la provincia de Nador que atraviesan 
cotidianamente la frontera y la poblaci6n no registrada, por lo que se puede calcular, 
aproximadamente, un total de 70-72.000 habitantes. En Melilla se registra una tasa de 
natalidad mas elevada respecto a la de Ceuta (17,4%o), debido principalmente al porcentaje 
mas alto de poblaci6n musulmana sobre el total de los habitantes. La alta tasa de natalidad 
determina, del mismo que en Ceuta, la joven edad de la poblaci6n, altas tasas de poblaci6n en 
edad de trabajar, pero tambien elevados indices de inactividad y .desocupaci6n. 

La tipologia demografica acerca a los dos enclaves a la realidad de los centros urbanos de los 
paises en vias de desarrollo y no podrian ser considerados de otra manera los flujos 
migratorios rifefios que en el transcurso del siglo pasado han poblado Ceuta y Melilla. La 
poblaci6n de origen espanol presenta perfiles demograficos totalmente similares a los del 
resto de la Peninsula Iberica, pero el asentamiento gradual de la poblaci6n marroqui ha traido 
y trae consigo todos aquellos aspectos demograficos tipicos de los paises pobres del mundo. 
Cualquier tipo de aproximaci6n analitica al estudio demografico de Ceuta y Melilla no debe y 
no puede descuidar el factor religioso. La totalidad de los habitantes de origen rifefio que 
pueblan Ceuta y Melilla son musulmanes y espanoles al mismo tiempo. Alguno de ellos tiene 
la doble nacionalidad, marroqui y espanola, ya que el Reino de Marruecos, no reconociendo 
la soberania espanola de los dos enclaves, concede a todos sus hombres de fe la nacionalidad. 
La actitud ambigua de los musulmanes de nacionalidad espanola de Ceuta y Melilla ha sido 
siempre atacada duramente por las fuerzas politicas marroquies, acusandoles de traidores5

• 

Seglin la interpretacion de Rabat, todos los musulmanes que viven en Ceuta y Melilla son 
marroquies y deberian apoyar los intereses de Marruecos cada vez que se discute sobre la 
· soberania espanola de los enclaves. 

5 Vease Garcia Florez, D., 1999, p. 222, cuando reproduce las palabras de un ex ministro del rey Hassan II: 
" ... quiero referinne al tema de la defensa de la espaiiolidad de Ceuta y Melilla por los musulmanes
marroquies de estas dos ciudades ... estoy seguro y convencido de que en el caso hipotetico de que 
Marruecos decida movilizar a los musulmanes-marroquies de Ceuta y Melilla, estos responderan en masa al 
llamarniento de su Rey y de su patria salvo alglin que otro traidor y renegado de su patria y de su religion. 
A este pufiado de ratones, Marruecos no los necesita para nada." 
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Las tasas de natalidad y el movimiento natural de los dos enclaves estan influenciados por los 
comportamientos demograficos de la poblacion musulmana. Sobre su crecimiento 
incontrolado muchos estudiosos entreveian, y todavia hoy temen, la verificacion de un viejo 
proyecto politico del Rey Hassan II de instrumentalizar la cuestion demognifica para avalar 
las acostumbradas reivindicaciones territoriales de Ceuta y Melilla. 

El vinculo religioso que une y empapa todos los aspectos de la vida social de un musulman 
repercute en una sociedad como la occidental que sima la religion en un espacio bien definido 
y que se organiza politica y socialmente de manera diversa. El analisis demogn1fico de las dos 
ciudades lleva al estudioso a considerar necesariamente dos poblaciones, la cristiana y la 
musulmana, con caracteristicas socio-economicas diferentes pero que conviven en un mismo 
espacio y que estan condenadas a entenderse. 

El estudio de la poblacion musulmana de Ceuta y Melilla, actualmente una minoria etnica en 
gran expansion demografica, evidencia el caracter eminentemente inmigratorio de este 
importante colectivo. El flujo migratorio marroqui hacia los dos enclaves ha aurnentado 
considerablemente a lo largo de los noventa, atraido por el dinamismo economico de las dos 
ciudades y por la diferencia en el nivel de vida. El movimiento migratorio ha disminuido en 
los ultimos afios, en el sentido de que, actualmente, se ha hecho mas dificil el asentamiento en 
ambas ciudades a causa de los controles cada vez mas ferreos en la frontera, y en la politica de 
"extranjeria" del gobiemo. La caracteristica que distingue ala poblacion musulmana de Ceuta 
y Melilla es su joven edad y la alta tasa de natalidad, lo que ha contribuido a un crecimiento 
numerico general. No hay que olvidar que, paralelamente, se esta comprobando un aumento 
de la poblacion nativa de las dos ciudades y consecuentemente la posesion de la nacionalidad 
espanola. Las caracteristicas de esta poblacion, en particular la de edad joven, influyen en la 
estructura demografica global de ambos enclaves (Gonzalez Yanci, 1987: 268). 

La falta de oportunidad !aboral y la crisis del mercado de trabajo en dos ciudades donde la 
economia esta excesivamente unida al sector terciario y al contrabando de mercancias con 
Marruecos, no estimula la iniciativa individual. La alta tasa de desempleo en esta franja de la 
poblacion es un indice que hay que tener en consideracion si se quiere mejorar la convivencia 
y favorecer una integracion fructifera. En este sentido, juega un papel crucial el elemento 
religioso que con sus preceptos totalitarios es un factor de inmovilismo. El Islam no es solo 
una propuesta religiosa, sino que se trata de una confesion que orienta a sus adeptos tanto en 
los aspectos espirituales como en los civiles y los politicos. Los musulmanes de Ceuta y 
Melilla, aun siendo espafioles, son conscientes de pertenecer a un Unico pueblo. 

Sus condiciones de vida son medianamente bajas pero altamente superiores a las de aquellos 
musulmanes que viven al otro lado de la frontera (sobre todo en Melilla, que limita con una de 
las zonas menos desarrolladas de todo Marruecos ). 

La poblacion musulmana de Ceuta y Melilla dispone de una renta por capita superior a la de 
sus homologos en territorio marroqui, ademas del hecho de poder disfrutar de aquellos 
servicios sociales que un pais subdesarrollado como Marruecos no puede asegurar a su 
poblacion (asistencia sanitaria, educacion). Como todos aquellos nucleos urbanos que son el 
resultado de procesos migratorios, los habitantes musulmanes de Ceuta y Melil,la estan sujetos 
a contradicciones culturales, sociales y legales respecto a la sociedad civil en la que viven y a 
la marroqui, con la que mantienen fuertes lazos culturales y religiosos. La contradiccion entre 
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desarrollo econ6mico y subdesarrollo, entre una sociedad de libertad individual y autoritaria 
se refleja claramente en el interes por obtener la nacionalidad espafiola por cualquier medio6

. 

Al mismo tiempo, intentan conservar algunas tradiciones que en el ordenamiento juridico 
espafiol son ilegales, como la bigamia y formulas hereditarias que discriminan ala mujer. 

Marruecos ejerce una influencia significativa en la poblaci6n musulmana de Ceuta y Melilla. 
Muchos de ellos conservan fuertes vinculos de parentesco y relaciones econ6micas con el 
hinterland marroqui. Se puede decir que el comportamiento de la poblaci6n musulmana de 
Ceuta y Melilla sigue una doble via: por una parte Espafia y por otra Marruecos, viviendo a 
caballo entre dos culturas, nacionalidades y esquemas de organizaci6n mental diferentes. 

La estructura demognifica de la poblaci6n musulmana residente en Ceuta y Melilla sigue 
actualmente una marcha que refleja las contradicciones a las que hemos hecho referencia. La 
influencia de los modos de vida occidental se refleja en los actuales indices de natalidad, en la 
mejora general del grado de escolarizaci6n y en la bajada del nivel de analfabetismo. El 
cambio y mejora de las condiciones de vida de la poblaci6n musulmana de Ceuta y Melilla 
reside en la capacidad de propuesta de las nuevas generaciones, en la eliminaci6n de aquellos 
prejuicios y discriminaciones de tipo religioso que impiden a la mujer convertirse en parte 
activa de la sociedad civiC y en la disponibilidad del gobiemo espafiol para poner en marcha 
politicas de integraci6n 

3 El contrabando y Ia presion migratoria marroqui 

El asentamiento de la poblaci6n rifefia en Ceuta y Melilla a lo largo de los afios y el flujo 
constante de personas hacia los dos enclaves, que a dia de hoy determina situaciones de 
ilegalidad y de marginaci6n en su interior, se deben a estas relaciones econ6micas que Ceuta 
y Melilla mantienen con las zonas deprimidas que las delimitan, en particular con las 
provincias de Tetuan y Nador. 

Con el nacimiento de las ciudades modemas de Ceuta y Melilla estas relaciones econ6micas 
han dado ventajas y desventajas ala economia de los dos enclaves. Ventajas (sobre todo en el 
caso de Melilla), tanto en Ceuta como en Melilla, al representar y seguir representando polos 
de atracci6n econ6mica para las zonas fronterizas marroquies, las cuales abastecen de mano 
de obra y de bienes de primera necesidad a bajo precio. Las desventajas estan unidas al 
constante peligro de una emigraci6n de masas hacia las dos ciudades, y la dependencia de 
estas relaciones al contrabando. 

La entrada ilegal de mercancias en territorio nacional violando las leyes aduaneras y la 
normativa del comercio con el exterior, conocido en el imaginario colectivo con el termino de 
contrabando, es una situaci6n tipica de las zonas de frontera. El caso que a nosotros nos 

6 

7 

No ha sido posible dar la dimension exacta del fenomeno conocido como "matrimonio de convenencia" 
aunque si se trata de una realidad en las dos ciudades espaiiolas. 

Vease Colectivo Juventud de Melilla, 1989, "Hacia una cultura mixta ... ", en Asociacion de estudios 
hispano-africanos, Las Comunidades Europeas, el Meditemineo y el Norte de Africa, Melilla, p. 313, donde 
se afrrma: ''una mujer musulmana completamente codo a codo con la mujer cristiana, integrada dentro de la 
vida publica de la ciudad, muy orgullosa siempre de esa religion que lleva dentro de si como una opcion 
libre y personal suya completamente respetada por los demas: el Islam ... ". 
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interesa se refiere a aquel comercio sui generis que se crea entre las ciudades espafiolas de 
Ceuta y Melilla y Ia zona fronteriza con estas, Y ebala y Rif. 

El objetivo dela investigacion es el de demostrar que la causa de la presion migratoria 
marroqui hacia Ceuta y Melilla y las consecuencias negativas que comportan se deben a las 
funciones de atraccion economica que este tipo de comercio genera. Antes de describir los 
mecanismos a traves de los cuales el comercio transfronterizo en su version ilegal ha 
favorecido y favorece el asentamiento de la poblacion marroqui en ambos enclaves, parece 
oportuno describir a grandes lineas las caracteristicas geograficas de la zona marroqui 
fronteriza con ellos, el Marruecos mediterraneo. 

Las provincias mediterraneas de Marruecos son de Oeste a Este: Tanger, Tetuan, Chauen, 
Alhucemas, Nador y Oujda. La division en regiones economicas, en funcion de la cual, se 
pueden analizar los datos estadisticos de Marruecos, es la siguiente: Tanger, Tetuan y Chauen 
pertenecen a la region noroccidental, Alhucemas ala central y Nador y Oujda a la nororiental. 
La zona noroccidental es conocida con el nombre de Y ebala, mientras la nororiental con el 
termino generico de Rif. Estas zonas estan separadas del resto del pais por la cadena 
montafiosa del Rif. La zona se caracteriza por la escasez de recursos naturales debido a la baj a 
productividad del terreno y a la falta de desarrollo industrial8

. La otra caracteristica 
importante reside en la gran presion demografica a la que estan sometidas estas zonas en 
relacion a sus capacidades productivas. Una presion demografica, debida a los altos indices de 
natalidad y a las migraciones intemas de tipo rural-urbano, que causan el gradual abandono 
del campo marroqui en direccion a los nucleos urbanos. El exodo rural no se debe tanto a la 
conversion del mundo urbano en polo de atraccion como, sobre todo, por la permanencia de 
las malas condiciones de vida en el ambito rural (Lopez Garcia, 1999). 

Como dice Bernabe Lopez: "el asentamiento urbano arabe desarrolla el papel de anillo en el 
proceso migratorio: Iugar de llegada de las migraciones rurales o urbanas estabilizadas, escala 
intermedia de las migraciones intemacionales, etapa final del regreso desde el extranjero ... " 
(Lopez Garcia, 1995). El progresivo abandono del campo a favor de las ciudades del Norte de 
Marruecos y la imposibilidad de los nucleos urbanos de soportar una presion similar, han 
alimentado la emigracion intemacional. La cadena migratoria no se para en la ciudad. El 
itinerario campo-ciudad o ciudad-ciudad conduce, en una proporcion cada vez mas creciente, 
a las ciudades europeas como sitio de asentamiento provisional o tambien definitivo. 

El espectacular crecimiento del espacio urbano de las ciudades del Norte de Marruecos es, al 
mismo tiempo, una consecuencia de las migraciones intemacionales. Como dice Berriane: 
"Una parte considerable de los emigrantes marroquies residentes en el extranjero es originaria 
de la provincia de Nador, la cual, constituye tambien una zona de retorno temporal, a veces 
definitivo, para los emigrantes de origen rural" (Berriane, 1996: 201-202). Continua Berriane: 
"El desarrollo urbano de Nador se distingue del de las otras ciudades marroquies por su 
dinamismo y la falta de control. El crecimiento urbano no sigue criterios fijos y actualmente 
resulta dificil saber donde termina el campo y donde la ciudad". Las migraciones 

8 En 1993 Ia provincia de Nador (el hinterland de Melilla) contaba con 94 establecimientos industriales 
rnientras que en Alhucemas y Chauen el Ministerio de Comercio e Industria de Marruecos no recogia 
ningtl.n dato. Las provincias de Tetuan y Tanger (el hinterland de Ceuta) disponian de una capacidad 
industrial mayor, 301 y 108 respectivamente, aunque en este caso es necesario tener en cuenta Ia alta 
densidad de poblacion y de concentracion urbana. 
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intemacionales de mano de obra marroqui y las remesas de inmigrantes contribuyen al 
crecimiento de los nucleos urbanos, ya sea de la zona noroccidental (Lazaar, 1996: 203-205) 
que de la nororiental, produciendo un fuerte impacto sobre las regiones de origen en la 
medida en que estas han inducido a la puesta en marcha de un proceso de urbanizacion alli 
donde era inexistente, o incluso ha acelerado su desarrollo donde ya se habia encaminado. 

Las provincias mediternineas de Marruecos son consideradas, generalmente, como zonas con 
altos deficit economicos, entre ellos, los tres frenos al desarrollo: el contrabando, el cultivo 
del cannabis (Kif) y la emigracion hacia los nucleos urbanos de la zona atlantica y el 
extranjero. Es necesario subrayar que las remesas de los inmigrantes constituyen la segunda 
fuente de ingresos del tesoro publico marroqui y el mismo cultivo del cannabis representa una 
fuente de sustento importante para muchos de esos que no emprenden un proyecto migratorio. 

Demostrar que el contrabando es uno de los motivos principales de la presion migratoria 
marroqui hacia Ceuta y Melilla es una consecuencia de esta inestabilidad socioeconomica que 
sufren las zonas descritas. La existencia de una frontera intemacional entre las ciudades de 
Nador y Melilla no ha impedido que se establezcan entre los dos nucleos urbanos, relaciones 
comerciales intensas y que el binomio Nador-Melilla sea indisoluble. 

Los "bazares a cielo descubierto" de Melilla estan orientados hacia el mercado interior 
marroqui. Este hecho va a repercutir indefectiblemente en la economia urbana de Nador 
donde la poblacion local intenta aprovecharse al maximo de un sistema que se ha 
perfeccionado en el transcurso de los siglos. Las estrechas relaciones entre Melilla y la capital 
del Rif oriental se traducen en una presencia no despreciable de marroquies en los sectores 
comerciales de Melilla a traves de un flujo de mercancias, personas y servicios en los dos 
sentidos, y a traves de la intensificacion de las redes familiares que traspasan frecuentemente 
el espacio de frontera inmediato (Berriane, 1999: 1 06). Como dice Berriane: "se constituyen 
verdaderas y propias haciendas familiares dedicadas al comercio paralelo de modo que el 
espacio de frontera Nador-Beni Enzar-Melilla constituye un punto de partida de redes mas 
amplias, un centro de gravedad que se alarga hasta englobar a ciudades europeas" (Berriane, 
1999: 105). No es erroneo exportar el discurso de Berriane al "centro de gravedad" Tetuan
Tarajal-Ceuta donde el flujo de mercancias y personas tiene las mismas dimensiones. 

El mercado de la droga sigue despues los mismos canales que los flujos migratorios. La falta 
de infraestructuras industriales, la baja productividad del suelo y los altos indices de 
desempleo empujan a los habitantes de las zonas de la provincia de Tetuan y de Nador a 
invertir sus propios ahorros en la adquisicion y en la venta posterior de mercancias 
provenientes de los enclaves de Ceuta y Melilla. En el Protocolo de adhesion de Espafia a los 
acuerdos de Schengen se favorece el contacto entre el hinterland marroqui y las dos ciudades. 
De hecho, los habitantes de las provincias de Tetuan y de Nador pueden entrar en Ceuta y 
Melilla con el simple documento de identidad sin derecho a residir y con la obligacion de 
regresar en el dia. 

Marruecos ha acusado en numerosas ocasiones a los dos enclaves de ser la causa del contra
banda y de peijudicar enormemente a la economia marroqui. Las consecuencias del contra
banda en el sector industrial sefialadas por las autoridades marroquies son multiples: compe
tencia desleal respecto a la produccion nacional, freno a la creacion de nuevas unidades 
industriales, perdida de empleo, freno a las inversiones exteriores. Las fronteras de Ceuta y 
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Melilla estan invadidas cotidianamente de una masa incalculable de personas de las provin
cias de Tetuan y Nador que van a las dos ciudades para adquirir diversos generos (electro
domesticos, material electrico, muebles, ropa, alimentos, etc.), atraidos por el dinero facil. 

Estas acusaciones del gobiemo marroqui se pueden considerar discutibles teniendo en cuenta 
que gran parte de la economia del Rif depende del comercio con las ciudades espanolas. AI no 
existir aduanas en las fronteras de Ceuta y Melilla esta tipologia de comercio transfronterizo 
toma el nombre de contrabando. En realidad, esta tolerado tanto por Espana como por 
Marruecos. El comercio de ambos enclaves con Marruecos si bien, efectivamente, tiene 
repercusiones negativas en la economia de toda la zona esta tolerado y fomentado. Marruecos 
acusa a Espana de favorecer el contrabando aunque este se produce cuando el producto sale 
de las dos ciudades y las autoridades de frontera marroquies lo permiten tras el pago de sumas 
de dinero (Garcia Florez, 1999: 244). Las relaciones comerciales oficiales de Ceuta y Melilla 
con su hinterland marroqui son practicamente nulas, aunque algunos analistas estimen que su 
volumen supera con mucho las exportaciones legales de Espana a Marruecos. 

El mercado de la droga utiliza los mismos canales del contrabando y acompana a la presion 
migratoria marroqui hacia Ceuta y Melilla. Los dos enclaves son dos puntos importantes de la 
entrada de la droga en Espana por su vecindad con las zonas de cultivo9

. Bajo otro perfil, la 
extension de una actividad ilegal como el contrabando y el cultivo del cannabis en el Rif, han 
reducido en cierta medida la dimension de la emigracion de mano de obra hacia Europa y ha 
transformado a Ceuta y Melilla en la meta preferida de este lucroso y facil viaje de negocios 
(Fundacion Promocion Social de la Cultura, 1996). Las recientes iniciativas del gobiemo 
marroqui contra el contrabando y el cultivo de cannabis, medidas estas que el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Intemacional consideraban necesarias para el buen desarrollo del 
tratado de asociacion de Marruecos con la Union Europea 10

, no han frenado la presion 
migratoria marroqui hacia las fronteras de Ceuta y Melilla. 

Debemos especificar que seria mas correcto denominar a este tipo de movimiento migratorio 
con el concepto general de poblacion jluctuante. Las zonas marroquies fronterizas con Ceuta 
y Melilla son tambien el Iugar de residencia de las familias de origen de la poblacion 
musulmana residente en Ceuta y Melilla. La poblacion fluctuante marroqui entra en las dos 
ciudades por toda una serie de motivos, incluidos los vinculos familiares. 

Para la poblacion marroqui, entrar en Ceuta y Melilla significa ponerse en contacto con una 
sociedad de tipo occidental. La presencia de los dos enclaves en el Marruecos mediterraneo 
representa una via a traves de la cual el potencial emigrante conoce Europa sin que sea 
necesario abandonar definitivamente su propio pais. 

9 

10 

"Drogas e inrnigraci6n ilegal de Nador a Almeria", Me/ilia Hoy, 21 de abril2000. "Melillajunto con Ceuta 
y Gibraltar, puntos clave en el movimiento de fondos procedentes del narcotnifico", Melilla Hoy, 23 de 
abril2000. 

Seglln el estudioso Hernando de Larramendi, parece que las motivaciones que han empujado a la Union 
Europa a seleccionar Marruecos como primer destinatario de su politica magrebi, son mas de indole 
geopolitico que econ6rnico. Vease Hernando de Larramendi, M., 1996, La politica exterior y de coopera
ci6n de Espana bacia el Magreb, Libros de la Catarata, Madrid. 
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A dia de hoy, mucha mano de obra empleada en el sector de la construccion y de los servicios 
domesticos proviene de las zonas marroquies colindantes11

• La mano de obra a bajo precio 
atrae a emprendedores de ambas ciudades, los cuales no siempre siguen las leyes de tutela de 
los trabajadores y contratan en negro (Pacto Territorial por el empleo de Melilla, 2000). En 
Ceuta y Melilla la relacion entre economia sumergida e inmigracion clandestina es una 
consecuencia de la misma estructura socioeconomica. Los permisos de trabajo 
transfronterizos que la ley sobre inmigracion espafiola confiere a una minima parte de esta 
mano de obra (Permisos de trabajo fronterizos par cuenta propia o ajena) intentan dar un 
apoyo legal a un fenomeno dificil de controlar12

. 

La incidencia de esta fuerza de trabajo marroqui empleada en las dos ciudades espafiolas 
respecto aquella de origen espafiol, coloca a Ceuta y Melilla en la cima de las Comunidades 
Autonomas, con la mayor concentracion de fuerza de trabajo extranjera empleada (Colectivo 
IOE, 1994: 104). 

La prostitucion, los actos delictivos contra el patrimonio y la salud publica, y el tnifico de 
estupefacientes son casi una prerrogativa de la poblacion fluctuante marroqui. El 90% de los 
detenidos en los centros penitenciarios de Ceuta y Melilla son marroquies. De una 
investigacion efectuada en el centro penitenciario de Melilla en los afios que van de 1997 al 
segundo trimestre de 2000 se puede concluir que la casi totalidad de la poblacion carcelaria 
masculina y femenina es marroqui (Centro Penitenciario de Melilla, 2000). 

Las ciudades de Ceuta y Melilla son actualmente testimonies de un fenomeno ligado a la 
presion migratoria marroqui. Junto a la poblacion fluctuante entran en ambas ciudades un 
nlimero imprecise de menores13

, los cuales, al no estar acompafiados de un progenitor ode un 
tutory no siendo posible proceder ala reagrupacion familiar14 o ala repatriacion son tutela
des juridicamente por el gobierno espafiol. El problema de la tutela de la infancia en las areas 
economicamente mas atrasadas del mundo no puede separarse del desarrollo de las mismas. 

Se trata de menores de una edad comprendida entre los 12 y los 18 afios originarios, sobre 
todo, de las provincias de Tetuan y Nador, aunque en los ultimos tiempos han traspasado la 
frontera de Ceuta y Melilla menores procedentes del sur del pais. 

El objetivo principal de los menores de origen marroqui acogidos en las estructuras de los dos 
enclaves es el de mejorar su calidad de vida, un concepto general que comprende el deseo de 
obtener un permiso de residencia, la asistencia sanitaria y escolar, y un puesto de trabajo. La 
falta de estructuras adecuadas para su acogida 15 y de un personal con la formaci on especifica, 
son las lagunas que a dia de hoy hacen ardua la gestion de este flujo (Consejeria de Bienestar 
Social y Sanidad de Melilla, 1999). 

II 

12 

13 

14 

15 

"Trabajadores de ida y vuelta", El telegrama de Melilla, 17 de junio 2000. 

Vease articulo 75, apartado 3, del Real Decreto 155/1996 de 2 de febrero, por el que se aprueba el nuevo 
reglamento de ejecucion de Ia Ley Organica 7/1985. 

"Recogidos en solo un dia 41 menores transfronterizos", El Faro de Ceuta, 23 de mayo 2000. 

"El52% de los menores acogidos, desatendidos por sus propias farnilias", Melilla Hoy, 9 de junio 2000. 

"Los centros de menores por encima de su capacidad", El telegrama de Melilla, 26 de abril2000. 
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Podemos esquematizar en dos bloques distintos e interrelacionados el fenomeno migratorio 
marroqui hacia Ceuta y Melilla. El primero, relacionado con el concepto general de 
integracion y el segundo, al control de los flujos. 

El primer aspecto es, sustancialmente, un problema de conv1venc1a entre la poblacion 
musulmana y aquella de origen espaiiol residente en las dos ciudades. Integrar 
progresivamente el componente musulman en la sociedad espaiiola es el objetivo a traves del 
cual sera posible resolver los problemas de emigracion y discriminacion social. 

En el segundo bloque se incluyen dos aspectos: 

1 - La entrada clandestina de inmigrantes marroquies con el fin de asentarse de manera estable 
en ambas ciudades. 

2 - La entrada clandestina de inmigrantes marroquies que utilizan Ceuta y Melilla como 
trampolin hacia la Peninsula Iberica. 

La poblacion fluctuante marroqui en su versiOn legal, es decir, la posibilidad para los 
marroquies de las provincias de Tetuan y Nador de entrar en las dos ciudades espaiiolas con 
solo el documento de identidad personal, no se canaliza ordenadamente en el interior de Ceuta 
y de Melilla. 

La entrada de marroquies a estas dos ciudades no responde solamente ala atraccion que ejerce 
el comercio transfronterizo, sino al deseo general de vivir en una ciudad occidental y asi, me
jorar la propia calidad de vida. Cierto, la posicion geografica de los dos enclaves, la historia 
pasada y reciente, las relaciones economicas y familiares, unen mas que separan a las dos 
ciudades con su hinterland (Zapata, 1987: 253). El asentamiento de la poblacion musulmana 
en Ceuta y Melilla ha utilizado estos canales a lo largo de este siglo y continua utilizandolos. 

Todos los marroquies de las provincias de Teuan y de Nador que entran en Ceuta y Melilla 
cotidianamente tienen la obligacion de abandonar el territorio espaiiol el mismo dia, pero no 
todos cumplen esta tarea. Prefieren vivir en la ilegalidad en una ciudad espaiiola, marginados 
y en la indigencia total a la espera de cualquier buena oportunidad para regularizar su 
situacion juridica, antes que en el otro lado de la frontera. Las autoridades de frontera 
marroquies no vigilan con esmero la frontera terrestre y maritima ya que para Marruecos, 
Ceuta y Melilla son "ciudades marroquies ocupadas", por tanto los ilegales marroquies son 
"ciudadanos marroquies" que van a vi vir ados ciudades marroquies. 

Cotidianamente son expulsados de las dos ciudades una media de 30 ilegales marroquies. En 
los primeros cinco meses de 2000 fueron expulsados de Ceuta 1.947 ilegales de origen 
marroqui y mas de 2.500 de Melilla16

. Dar una dimension numerica fiable a este fenomeno es 
un verdadero desafio. El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadistica en 1986 
sobre la poblacion musulmana residente en Ceuta y Melilla calculo un total de 32.826 
musulmanes de origen marroqui. Sustrayendo a esta cifra el ntl.mero de aquellos que estaban 
en posesion de la nacionalidad espaiiola (8.643) se quedaba una cifra de 24.363 personas 
distribuidas entre marroquies y apatridas, el 20% de la poblacion total de ambas ciudades. 
Con el proceso extraordinario de nacionalizaciones llevado adelante por el gobiemo espaiiol 

16 Nillnero de Acuerdos de retorno de inmigrantes marroquies, en aplicaci6n del articulo 45-2b de la Ley 
Organica 4/2000. 
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entre 1986 y 1990 fueron concedidas un total de 11.801 nuevas nacionalidades. De este 
ca.lculo aproximativo se puede notar que una cifra considerable de musulmanes residia en los 
dos enclaves (12.562) en una situacion juridica ilegal o como residente extranjero, teniendo 
en cuenta que Ceuta y Melilla son dos ciudades espafiolas (Colectivo IOE, 1994: 101). En 
cada caso esta cifra no reflej a la dimension real del fenomeno inmigratorio entre ambas 
ciudades, puesto que a estos "residentes habituates" habria que afiadir los clandestinos que la 
poblacion fluctuante canaliza diariamente. Muchos de ellos son hospedados por miembros de 
la comunidad musulmana residente en Ceuta y Melilla, los cuales, les ofrecen un aloj ami en to 
y la posibilidad de vivir en la clandestinidad. Este tipo de inmigracion crece constantemente 
apoyada por amigos o familiares asentados de manera estable en los enclaves, y es dificil 
controlar su entrada, y todavia mas dificil regularizarla, por falta de medios. El crecimiento 
del nfunero de ilegales marroquies potencia el componente musulman de la poblacion de 
Ceuta y Melilla y aumenta el asentamiento clandestino en los barrios perifericos, limitando asi 
la integracion y la convivencia. 

Otros ilegales son entregados a las redes mafiosas que tienen sus bases operativas en una y 
otra parte de la frontera. Estas ultimas disponen de apartamentos 17 y de un sistema 
organizativo a gran escala: falsificacion de documentos, corrupcion de funcionarios de policia 
y autoridades portuarias, solidas bases de apoyo en la Peninsula. En este caso especifico, 
Ceuta y Melilla desarrollan la funcion de vaso comunicante de los flujos migratorios 
marroquies hacia la Peninsula Iberica. 

4 La inmigracion subsahariana bacia Ceuta y Melilla 

Hemos visto que una de las necesidades primarias de las ciudades de Ceuta y Melilla consiste 
en solucionar los problemas sociales relacionados con la integracion de la comunidad 
musulmana de nacionalidad espanola con el resto de la poblacion residente. AI mismo tiempo, 
se ha analizado la presion migratoria marroqui que produce una entrada masiva de emigrantes 
legales y no legales que atraviesan la frontera cotidianamente confundiendose con la 
poblacion fluctuante. 

Razones historicas y economicas, lazos de parentesco y religiosos, estan en la base de un 
fenomeno migratorio endemico y tipico de la zonas de frontera. El fenomeno relativamente 
nuevo, es decir, la inmigracion proveniente de Africa Central y el flujo de procedencia 
argelina y asiatica, constituye en esta zona una novedad. Se trata de una presion migratoria 
reciente que no ha encontrado preparados a los dos enclaves norteafricanos. Race su aparicion 
a principios de los afios noventa con la llegada de pequefios grupos de personas provenientes 
del Africa subsahariana. Una vez dentro de las dos ciudades, despues de haber recorrido rutas 
migratorias largas y fatigosas y habiendo pagado, normalmente, considerables sumas de dine
ro a las mafias, su esperanza era y es, todavia hoy, la de iniciar una nueva vida en la Peninsula 
Iberica o en otros paises europeos. La permeabilidad de las fronteras, unida a la permisividad 
y complicidad de las fuerzas de la policia marroqui y espafiola, alimentaban el flujo. 

17 
"Policia Nacional desarticula Ia vivienda donde se ocultaban inmigrantes ilegales", Gabinete de Prensa, 
Delegaci6n del Gobiemo de Ceuta, 24 de mayo 2000. 



19 

Espana busc6 una soluci6n concreta, desarrollando la cooperaci6n bilateral con Marruecos, 
que no es mas que una buena medida de desarrollo a largo plazo. Con la firma de la 
Convenci6n del 13 de febrero de 1992 sobre la "Circulaci6n de los extranjeros entrados 
ilegalmente", firmada por los minisj:ros del Interior de Espana y Manuecos, el gobierno 
espanol pensaba poder resolver el problema migratorio de los dos enclaves. La altemancia 
para resolver las obligaciones fue y es todavia hoy una constante en la politica exterior 
marroqui, pero en el contexto de resolver problemas migratorios constituye un freno 
diplomatico relevante. La imposibilidad de repatriar a los inmigrantes subsaharianos presentes 
en ambos enclaves a traves del territorio marroqui, en base a la Convenci6n de 1992, fue, por 
lo tanto, un aspecto crucial18

. 

El gobiemo espanol elabor6 programas de acogida y de traslado experimentales para las dos 
ciudades. Podemos resumir en cinco grandes bloques las actuaciones del Gobierno espanol 
para la gesti6n del flujo migratorio hacia las dos ciudades: 

1) 1991-1994: Programas de acogida esporadicos 

2) Octubre 1995-Septiembre 1996: La acogida ofical de emergencia 

3) Octubre 1996-Septiembre 1997: El Programa de acogida y acceso al empleo para los 
inmigrantes subsaharianos de Ceuta y Melilla 

4) Diciembre 1997-Febrero 1998: Operaci6n extraordinaria de acogida 

5) Octubre 1998 Operaci6n Puente/Choque - Mayo 1999 (C.E.T.I. Melilla)/Mayo 2000 
(C.E.T.I. Ceuta) 

Desde un primer momento de incertidumbre (bien por parte de la Administraci6n central, bien 
por parte de la Administraci6n local) que coincide con el origen del flujo y en el cual la 
gesti6n se limitaba a circunscribir el fen6meno con programas esporadicos y de emergencia, 
se paso al Programa de Acogida y acceso al empleo para los inmigrantes subsaharianos de 
Ceuta y Melilla, puesto en marcha gracias a la colaboraci6n de la Direcci6n General de 
Politica Intema y de la Policia del Ministerio del Interior, de la Direcci6n General de Politica 
Migratoria y del Instituto para la Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) dependiente 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El eje que nuclea todo el Programa era dotar al 
inmigrante de la documentaci6n por la que sea reconocido, ya que tinicamente esta 
posibilitaba la estancia y el acceso al empleo. El programa estaba concebido para los in
migrantes subsaharianos en situaci6n irregular que se encontraban en las ciudades de Ceuta y 
Melilla, pudiendose acoger al programa solo aquellos que pretendian fijar su residencia en 
Espana. Como se puede no tar el programa se dirigia al solo colectivo subsaharianos (en aquel 
entonces el grupo mayoritario asentados en las dos ciudades) quedandose fuera los demas 
colectivos de inmigrantes ( argelinos y asiaticos) que empezaban a llegar a Ceuta y Melilla. Es 
comprensible que esta forma de discriminar los inmigrantes por nacionalidad fuese la causa 
principal de la dificil convivencia entre diferentes grupos de inmigrantes en los campamentos 
y centros de acogida. Al programa participaron inmigrantes procedentes de mas de 29 paises, 
siendo los grupos mas numerosos los procedentes de Mali, Nigeria y Liberia, seguidos de los 
que venian de Zaire, Senegal y Somalia. En todos los casos, se trataba de paises sometidos a 
un extremo empobrecimiento y/o situaci6n de guerra o conflictos de intensidad media, asi 

18 "De los cinco mil subsaharianos llegados a Melilla a traves de Marruecos desde 1991, Rabat solo acept6 la 
devoluci6n de dieciseis", Ventana Europea, no 32, diciembre 1997, p. 17. 
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como conflictos sociopoliticos que desembocan en etnicos y culturales. Las ONG' s 
implicadas en la acogida fueron: ACCEM, ANDALUCIA ACOGE, CARITAS ESPANOLA, 
CEAR, CEPAIM, CRUZ ROJA, FAIN, en realidad son Federaciones que engloban a varias 
Asociaciones, o aquellas como Caritas y Cruz Roja que tienen implantacion en todo el 
territorio nacional. 

Por proceso de legalizacion entendemos el dispositive juridico a traves del cual, el 
inmigrantes clandestine llegado a Ceuta y Melilla podia regularizar su situacion despues de 
un periodo de permanencia en las estructuras de acogida. La duracion de la permanencia en 
los campamentos dependia de varies factores, entre otros, la naturaleza juridica. Aunque se 
presentaron cases de estancia de un afio (individuos con antecedentes penales y lentitud del 
S.I.S- Sistema Informatico Schengen) generalmente, pasados dos meses, el inmigrantes partia 
hacia la Peninsula. 

El regimen de organizacion intema de los campamentos de las dos ciudades (principalmente 
la Granja Agricola de Melilla y Calamocarro en Ceuta) se regulaba bajo la direccion de un 
presidente, de un secretario, y por representantes de las diferentes etnias y nacionalidades 
(subsaharianos, argelinos y asiaticos). Contextualmente a la llegada de un inmigrante 
clandestine, el presidente del Campamento y el representante correspondiente se encargaban 
de enviarlo ala Comisaria de Policia (Brigada de Extranjeria y Documentacion) para su iden
tificacion. La Cruz Roja y las Organizaciones no gubemamentales (remarcamos la atencion 
prestada a los inmigrantes por parte de Me/ilia Acoge en Melilla y por Cruz Roja en Ceuta) 
eran los otros actores que desarrollaban una primera asistencia de caracter medico y juridico. 

La policia, recogidos los datos de identidad personales (huellas, antecedentes penales, 
presencia de al menos una orden de expulsion emitida anteriormente a la entrada en territorio 
nacional o comunitario) revocaba el expediente de expulsion pendiente sobre e1 inmigrante. 
Esta revocacion tenia sus raices en el heche de que la casi totalidad de los inmigrantes que 
llegaban a Ceuta y Melilla carecian de documentacion, un recurso adoptado por el inmigrante 
basandose en la prohibicion de expulsion de un individuo entrado ilegalmente en territorio 
nacional sin documentos y codificado en la Ley de Extranjeria 7/1985 de 1 de julio y en su 
reglamento de ejecucion de 1986. Posteriormente a la revocacion, el inmigrante ilegal era 
acogido y asistido en los centres existentes en espera de regularizar su situacion juridica y de 
ser trasladado a la Peninsula. El ser "inmigrante" o "solicitante de asilo" comportaba una 
gestion administrativa diferente de la legalizacion. Al inmigrante se le concedia la cedula de 
inscripci6n ( salvaconducto ), el permiso de residencia por razones excepcionales y la 
autorizacion para trabajar, como disponia el reg1amento de ejecucion de la Ley de Extranjeria 
7/1985 de 1 de Julio. El conflicto generado en Ceuta y Melilla aumento considerablemente el 
mimero de cedulas de inscripcion renovables anualmente. El conflicto generado en Ceuta y 
Melilla ha aumentado considerablemente el mimero de cedulas de inscripcion renovables 
anualmente. La cedula es un requisite legal que permite a los inmigrantes llegados a los dos 
enclaves legalizar su situacion juridica. Con la cedula de inscripcion el inmigrante obtiene un 
permiso de residencia y de trabajo temporal y su vigencia depende de la obtencion de la 
nacionalidad espanola. 

Se trataba de un permiso de residencia y de trabajo para circunstancias excepcionales, de un 
afio de duracion, que inicialmente se destinaba a los refugiados pero que debido a la urgencia 
de la situacion en los dos enclaves comenzo a ser concedida a los inmigrantes subsaharianos 
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procedentes de Ceuta y Melilla. Un Decreto Ley de 19 de noviembre de 1997 defmia 
concretamente el regimen de permisos de residencia para circunstancias excepcionales. Estos 
permisos eran gestionados y transmitidos por la Oficina de Extranjeria a la Delegacion del 
Gobiemo de ambas ciudades, al tiempo que se recogian los datos personates en la Comisaria 
de Policia y por la Brigada de Extranjeria y Documentacion. Los permisos renovables 
anualmente durante los tres primeros afios, pasados los cuales se conceded un permiso de 
residencia de tres afios. Solo despues de esta pnictica el inmigrante obtendra el permiso de 
residencia permanente. El procedimiento ordinaria de legalizacion, codificado en la Ley de 
Extranjeria 7/1985, vinculaba la obtencion del permiso de residencia y de trabajo a toda una 
serie de chiusulas (permiso de estancia, medios de subsistencia suficientes ... etc.) que en el 
caso de Ceuta y Melilla no eran aplicadas. El procedimiento de legalizacion del inmigrante se 
cerraba entonces con su llegada a la Peninsula en la zona asignada, donde las ONG's 
desarrollaban ese trabajo de asistencia y asesoramiento juridico necesario a su insercion 
sociolaboral en el la nueva realidad espafiola (Almeria Acoge, Sevilla Acoge, Malaga 
Acoge ... etc.). 

Con la Operaci6n Puente, el Gobiemo espafiol intento una frenetica evacuacion de los 
campamentos de las dos ciudades, en los cuales la saturacion y el hacinamiento hacian dificil 
la convivencia entre los diferentes grupos de inmigrantes. Los ejes sobre los que se apoyaba 
esta nueva medida gubemamental eran muy parecidos a los del Programa del 1996, aunque no 
faltaban importantes novedades relativas a la renovacion de documentos y concedia gran 
espacio de maniobra a las ONG's involucradas. El 1998 fue para Melilla el afio de la 
construccion del C.E.T.I (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes), que se inauguro el 
26 de Mayo de 1999. Al mismo tiempo se cerraban los dos centros-campamentos que habian 
formado parte de la historia de la inmigracion en Melilla, la Granja Agricola y el Lucas 
Lorenzo. Melilla se dotaba asi de un centro de acogida poli-funcional, extremadamente 
modemo, homologado con lo requisitos europeos sobre la materia, capaz de dar una asistencia 
sanitaria digna, una formacion lingiiistica y profesional y donde el inmigrante podia sentirse, 
finalmente un ser humano antes que un numero. 

La apertura del C.E.T.I de Melilla en 1999, constituyo un ejemplo para su homonimo de la 
ciudad gemela de Ceuta donde la Operacion Puente no habia logrado el objetivo de evacuar el 
Campamento de Calamocarro, simbolo de la indigencia y del hacinamiento de los 
inmigrantes. Ceuta se enfrentaba con una fase que podemos definir de gran afluencia. Las 
entradas de inmigrantes subsaharianos y argelinos, seguian una parabola ascendente y no 
podian ser absorbidas dentro de las medidas de caracter administrativo del gobiemo, ni por la 
capacidad de acogida del campamento de Calamocarro. En el transcurso de cinco afios se 
habian invertido en el Campamento de Calamocarro ingentes fondos de las areas estatales y si 
en 1995 en su interior residian 500 inmigrantes, en octubre de 1999 eran 250Q. 

·1999 fue un afio de gran importancia para Ceuta. La razon no reside solo en lo que hemos 
definido el afio de la grande afluencia sino en el hecho de que el Gobiemo espafiol y la 
Administracion local entendieron que la ciudad se habia convertido en una meta de las rutas 
migratorias africanas yen parte asiaticas. La construccion del C.E.T.I (Mayo 1999) y el final 
de la impermeabilizacion de la frontera, como en Melilla, fueron y son todavia los ejes en los 
que se sustenta la politica migratoria elegida por el Gobiemo y por la Union Europea. El 6 de 
marzo de 2000, el ministro del Interior Jaime Mayor Oreja cierra oficialmente el campamento 
de Calamocarro, nacido en 1995 seguidamente a los hechos de las Murallas Reales de octubre 
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del mismo afio. El cierre del campamento que durante casi cinco afios habia alojado a los 
inmigrantes clandestinos que entraban en Ceuta, fue paralelo a la apertura del nuevo y 
modemo Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, que fue inaugurado el 16 de mayo 
de 2000, un afio despues que su homologo de Melilla. El C.E.T.I de Ceuta fue concebido y 
realizado a imagen y semejanza de lode Melilla. No hay que olvidar que Ceuta y Melilla son 
dos ciudades donde las analogias son mucho mayores que las discrepancias, donde la 
geografia las hace similares y ilnicas, donde Africa y Europa reclaman de la misma forma su 

. . 
prop10 espac10. 

Organizaci6n intema, formacion del personal, coordinaci6n entre las ONG's, pioneros 
programas de mediacion social, son de hecho, algunos de los puntos que caracterizan hoy a 
los dos nuevos centros de acogida de Ceuta y Melilla, los cuales intentan cumplir la ardua 
tarea de responder positivamente ( acoger dignamente y canalizar ordenadamente) a los 
imprevistos y a las variaciones de los flujos hacia sus fronteras. 

El campamento es una estructura temporal. Ceuta y Melilla necesitaban estructuras 
permanentes, donde a la acogida se juntaran intervenciones concretas de orientacion juridica y 
lingi.iistica y donde el inmigrante participase activamente en los programas de formacion. 
Promover una permanencia temporal en centros permanentes que ofreciesen de manera 
continuada servicios especificos, con suficientes recursos humanos y materiales, habria tenido 
efectos beneficiosos para el inmigrante y para la Administracion. La existencia en los centros 
de una direccion que garantizase el correcto funcionamiento de los servicios y de las 
actividades desarrolladas por un personal cualificado y por los voluntarios, constituye la 
solucion adecuada a los problemas de convivencia. Al dia de hoy, los dos centros logran 
desarrollar en lineas generales dos labores muy importantes: acoger y asistir con 
profesionalidad a los inmigrantes, y al mismo tiempo ser observadores permanentes del flujo 
migratorio hacia ambos enclaves. 

5 Amilisis cuantitativo de los Programas de Acogida y Traslado a Ia 
Peninsula 

El fenomeno migratorio hacia Ceuta y Melilla, en su componente subsahariano, argelino y 
asiatico, puso a prueba las capacidades de defensa estructurales y administrativas de la 
Administracion central y local. Desde el inicio de los afios 90, las dos ciudades de frontera 
constituyeron una etapa y una meta de las nuevas rutas migratorias. Su posicion geografica, el 
ser "Europa en Africa", era y es un motivo mas que empujaba al potencial inmigrante a 
atravesar las fronteras. Desde la aparici6n del fenomeno hasta dia de hoy, Ceuta y Melilla han 
visto pasar a traves de sus fronteras flujos migratorios constantes y buscan gestionar un feno
meno que politicamente y socialmente movilizo a la opinion publica nacional e intemacional. 

El tejido social de ambas ciudades, caracterizado por la convivencia de cuatro etnias, ha 
hecho que la reaccion de la poblacion autoctona y de la misma Administracion local se haya 
dirigido, desde el primer momento, a la solidaridad. Algunos casos esporadicos de racismo y 
de rechazo, aunque merecedores de ser citados, han sensibilizado a lo largo de este decenio al 
gobiemo espafiol hacia las tematicas migratorias de las dos plazas de soberania. 
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Sabre la base de la elaboracion de los datos del IMSERSO (Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales) de Ceuta y Melilla, podemos cuantificar el fenomeno migratorio. Las dos 
ciudades habian acogido en sus campamentos 442 inmigrantes en 1996, 1560 en 1997, 3476 
en 1998 y 9873 en 1999. Los nllineros hacen referencia a las personas que realmente se 
aprovecharon de una asistencia, dejando aparte todos aquellos que fueron expulsados o que 
prefirieron la ilegalidad a una normalizacion juridica. En cuatro afios se puede calcular un 
incremento del 2235 %. Los campamentos de ambos enclaves debieron adecuarse 
gradualmente a una realidad que superaba cualquier expectativa, soportando una presion que 
no podia ser absorbida por los procesos de traslado a la Peninsula. Los inmigrantes acogidos 
con la mediacion de las ONG de las provincias de llegada fueron 318 en 1996, 1377 en 1997, 
2471 en 1998 y 7887 en 1999. Los programas de acogida y de traslado planificados por el 
gobiemo espafiol con caracter excepcional y urgente no lograron circunscribir el fenomeno. 
De los datos se deduce que frente a un crecimiento de similares proporciones era necesaria 
una politica migratoria homogenea y uniforme al resto del territorio espafiol para evitar que el 
efecto Hamada reclamase al potencial inmigrante. En 1999, afio de la gran afluencia, entre los 
meses de enero y agosto entraron en los enclaves 6600 inmigrantes. Fueron trasladados a 
Espafia 4258, de los cuales, 3550 eran subsaharianos procedentes de Ceuta y 189 de Melilla. 
A estos se afiadian 519 argelinos de Melilla. Debemos recordar que los flujos migratorios 
hacia Melilla habian sufrido un cambia. Si desde los inicios de los afios 90 hasta 1996-1997 
las rutas migratorias que llevaban hasta Melilla eran las del desierto, es decir, eran los 
inmigrantes subsaharianos los que se concentraban constantemente en la frontera, a partir de 
finales de 1997 el componente argelino supero al subsahariano, manteniendose esta tendencia 
a dia de hoy. Desde ell de enero de 1999 al2 de febrero de 2000 entraron en Melilla 2041 in
migrantes argelinos (1854 hombres, 187 mujeres y 179 nifios), mientras que los subsaharianos 
fueron solo 270, en su mayoria guineanos (117), nigerianos (78) y de Mali (30). 

El dato mas sorprendente, aunque de entidad inferior, se refiere a los inmigrantes de origen 
asiatica que en los ultimos afios se dirigen a los dos enclaves espafioles. Desde el 1 de enero 
de 1999 al 2 de febrero de 2000 entraron en Melilla 321 inmigrantes de origen asiatica: 
iraquies, pakistanies y originarios de Bangladesh. La gestion de estos flujos heterogeneos 
requiere una especializacion del personal adecuado para su asistencia, y decisiones de caracter 
politico uniformes que contemplen los diversos casas especificos migratorios sin disparidad 
de tratamiento. 

1999 fue el afio de la gran afluencia hacia Ceuta y en menor medida para Melilla, la cual se 
preparaba para inaugurar el C.E.T.I ademas de haber terminado ya los trabajos de 
impermeabilizacion de la frontera. Para Ceuta la situacion era todavia critica y solo en el afio 
2000, se puede afirmar que el enclave espafiol ha conseguido colmar parte de sus lagunas. 
Gracias a los datos estadisticos de 1997 y 1998 del IMSERSO es posible analizar con mas 
precision la historia migratoria de aquellos inmigrantes subsaharianos que, incluidos en 
diferentes programas de acogida y de traslado, lograron llegar a la Peninsula Iberica 
regularizando su propia situacion juridica y aprovechandose del valioso apoyo de las ONG. 
En 1997, los inmigrantes que se beneficiaron del programa de acogida y de traslado fueron 
1377, de diversas nacionalidades africanas. Mali, Nigeria, Liberia y Zaire eran los paises que 
mayoritariamente abastecian de inmigrantes a las dos ciudades de Ceuta y Melilla. 

La tabla 5.1 indica la nacionalidad y el nllinero de inmigrantes subsaharianos incluidos en los 
programas y trasladados posteriormente a la Peninsula. 
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Tabla 5.1: Distribucion por nacionalidad de los inmigrantes subsaharianos incluidos 
en el programa de acogida. 1997. 

Nacionalidad No de inmigrantes N acionalidad N° de inmigrantes 
Angola 2 Liberia 155 
Benin 2 Mali 313 
Burkina Paso 13 Mauritania 32 
Burundi 5 Niger 3 
Camen.ln 65 Nigeria 296 
Congo 3 Republica de Guinea 44 
Costa de Marfil 8 Ruanda 56 
Chad 3 Senegal 91 
Etiopia 1 Sierra Leona 48 
Gabon 1 Somalia 57 
Gambia 29 Togo 3 
Ghana 20 Zaire 95 
Guinea Bissau 26 Otros 6 

Total 1377 
Fuente: Memoria Imserso 1997. 

En el grafico 5.1 se puede observar, en valores porcentuales, la distribucion por nacionalidad 
de origen de los inmigrantes subsaharianos incluidos en los programas de traslado. 

Grafico 5.1: Distribucion por nacionalidad de los inmigrantes subsaharianos 
incluidos en el programa de acogida (% sobre el total). 1997. 

Fuente: Memoria Imserso. 1997 
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Los inmigrantes subsaharianos que, tras una permanencia en los campamentos de ambas 
ciudades de Ceuta y Melilla eran incluidos en los programas elaborados por el gobiemo 

· espafiol, encontraron salida en diversas provincias de la Peninsula Iberica, sobre todo en el sur 
de Espafia: Cordoba, Cadiz, Malaga, Valencia y en grandes nucleos urbanos como Madrid y 
Barcelona. La tabla 5.2 recoge los datos de las provincias de llegada de los inmigrantes 
subsaharianos incluidos en los programas de traslado y acceso al mundo del trabajo. 
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Tabla 5.2: Distribucion por provincia de llegada de los inmigrantes subsaharianos 
incluidos en el programa. 1997. 

Provincia N° Inmigrantes Provincia N° Inmigrantes 

Alava 9 Leon 6 
Alicante 41 Logrofio 9 
Almeria 62 Lugo 1 
Asturias 1 Madrid 158 
Badajoz 4 Malaga 141 
Barcelona 140 Melilla 1 
Burgos 4 Murcia 91 
Caceres 5 Navarra 15 
Cadiz 107 Orense 5 
Castellon 5 Pontevedra 10 
CiudadReal 2 Salamanca 5 
Cordoba 226 Santander 5 
Cuenca 24 Sevilla 51 
Gerena 3 Tarragona 12 
Granada 35 Toledo 4 
Guadalajara 13 Valencia 91 
Huelva 16 Valladolid 6 
Jaen 39 Vizcaya 2 
La Corufia 13 Zaragoza 15 

Total 1377 
Fuente: Memoria Imserso 1997. 

Las distribuciones por provincia de llegada denotan la eleccion de la Administracion central 
de concentrar el destine de los inmigrantes en determinadas Comunidades Autonomas como 
Andalucia (zona con un importante deficit de mano de obra en el sector agricola), Madrid, 
Catalufia y la Comunidad Valenciana. La tabla 5.3 revela, numericamente, la distribucion por 
Comunidad Autonoma de llegada de los inmigrantes subsaharianos incluidos en los 
programas de traslado ala Peninsula. 

Tabla 5.3: Distribucion por Comunidad Autonoma de llegada de los inmigrantes 
subsaharianos incluidos en el programa de acogida. 1997. 

Comunidad Autonoma 

Andalucia 
Catalufia 
C. V alenciana 
Madrid 
Murcia 
Otras 

Total 
Fuente: Memoria Imserso 1997. 

N° Inmigrantes 

677 
155 
137 
158 

91 
159 

1377 

En los graficos 5.2 y 5.3 se pueden observar, en valores porcentuales, la distribucion de los 
inmigrantes subsaharianos por provincia y Comunidad Autonoma de llegada respectivamente. 
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Gnifico 5.2: Distribucion de los inmigrantes subsaharianos incluidos en el programa, 
por provincia de llegada (% sobre el total). 1997. 
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Fuente: Memoria Imserso. 1997 

Gnifico 5.3: Distribucion de los inmigrantes subsaharianos incluidos en el programa 
de acogida, por Comunidad Autonoma de llegada (% sobre el total). 1997. 
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Fuente: Memoria Imserso. 1997 

La tabla 5.4 recoge, numericamente, la contribuci6n hecha por las ONG esparcidas por el 
territorio competente, en la asistencia a los inmigrantes subsaharianos procedentes de los 
enclaves de Ceuta y Melilla. 

Tabla 5.4: Distribucion por ONG de los inmigrantes subsaharianos incluidos en el 
programa de acogida. 1997. 

ONG 

ACCEM 
Andalucia Acoge 
CEAR 
CEPAIM 
CruzRoja 
FAIN 
Otras 
Voluntariado 

Total 
Fuente: Memoria Imserso 1997. 
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Total 

33 
112 
271 
148 
541 
184 

32 
56 

1377 
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De octubre de 1996 a febrero de 1998, el gobiemo espafiol elaboro dos programas de acogida 
y de traslado a la Peninsula para los inmigrantes subsaharianos procedentes de Ceuta y 
Melilla. El primero, como hemos visto a lo largo del capitulo, se inicio el 26 de octubre de 
1996 y concluyo en septiembre de 1997 ("Programa de acogida y de acceso al mundo del 
trabajo para los inmigrantes subsaharianos de Ceuta y Melilla"), con el traslado de 1400 
inmigrantes. La verificacion del efecto Hamada comporto un aumento de las entradas en los 
dos enclaves norteafricanos. Este fue el motivo principal de Ia planificacion del segundo 
programa, de breve duracion (diciembre 1997-febrero 1998), pero que significo el traslado de 
1428 inmigrantes subsaharianos. Se trataba de Ia Operacion extraordinaria de acogida. 

Tabla 5.5: Distribucion por provincia de llegada de los inmigrantes subsaharianos 
incluidos en los dos programas de acogida (26 de octubre 1996-18 de febrero 1998) 

Provincia N° Inmigrantes Provincia N° Inmigrantes 
Alava 24 La Rioja 109 
Albacete 12 Leon 29 
Alicante 73 Lugo 10 
Almeria 81 Lleida 7 
Asturias 41 Madrid 227 
Avila 13 Malaga 289 
Badajoz 22 Me Iilla 1 
Barcelona 263 Murcia 218 
Burgos 10 Navarra 24 
Caceres 22 Orense 5 
Cadiz 123 Palencia 8 
Cantabria 21 Palma de Mallorca 13 
Castellon 14 Pontevedra 10 
CiudadReal 14 Salamanca 24 
Cordoba 283 Segovia 15 
Cuenca 48 Sevilla 199 
Geron a 5 Soria 14 
Granada 45 Tarragona 22 
Guadalajara 25 Teruel 11 
Guipuzcoa 2 Toledo 23 
Huelva 34 Valencia 234 
Huesca 12 Valladolid 19 
Jaen 69 Vizcaya 4 
La Coruiia 30 Zaragoza 27 

Total 2828 
Fuente: Memoria Imserso 1998. 

La tabla 5.5 cuantifica Ia distribucion de los inmigrantes subsaharianos, incluidos en dos 
programas, por provincia de llegada. Como puede notarse, la tendencia fue, tambien en los 
dos primeros meses de 1998, de circunscribir la acogida y Ia sucesiva integracion socio
laboral en Ia zona de Andalucia y en los dos grandes nucleos urbanos de Madrid y Barcelona. 
Si hacemos balance de los resultados del programa de acogida y de traslado a la Peninsula de 
1998, se deduce que el nlimero de beneficiaries sufre un incremento del 99%, pasando de un 
total de 1377 en 1997, a 2471 en 1998. · 
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6 Conferencia de Rabat sobre las migraciones subsaharianas en el 
Magreb 28 junio- 3 julio 1999 

El triste exodo de los inmigrantes subsaharianos, su largo camino hacia Europa a traves de los 
dos enclaves de Ceuta y Melilla, tenia sus raices en la inestabilidad politica de sus paises de 
origen yen razones de caracter economico. En 1999, a:fio en el que los enclaves tuvieron que 
afrontar la gran afluencia de inmigrantes en sus propias fronteras, se desarrollo en Rabat una 
Conferencia sobre movimientos migratorios subsaharianos en el Magreb dentro del marco del 
programa ODYSSEUS de la Union europea. Participaron 35 representantes de diversos paises 
africanos y europeos, ademas de Caritas del Norte de Africa. Los participantes en la 
Conferencia se pusieron como objetivo estudiar el ambito geografico en el que se producian 
estos movimientos migratorios, los motives principales que empujaban al inmigrante 
subsahariano a emprender el proyecto migratorio y la ardua tarea de buscar soluciones a corto 
y largo plazo. 

El perfil del inmigrante es lo de los subsaharianos (africanos de la Africa negra) que se 
mueven a ritmos migratorios variados y por multiples rutas, hacia El Dorado de Europa y, 
como paso previo, hacia Ceuta y Melilla. Objeto de la Conferencia (Morello, 1999: 8) fue la 
inmigracion de los subsaharianos a los paises de Africa del Norte. 

El documento final ponia de relieve los siguientes puntos: situacion de los migrantes y 
refugiados, la salida, el trayecto (itinerario ), pais de destine, condiciones de vida en los paises 
de transite, solidaridad, asistencia y proteccion. 

a) Origen: hay migrantes de todos los paises subsaharianos, aunque se insiste en un mayor 
nlimero de migrantes procedentes de los paises vecinos del sur: Niger, Mali, Gana, Nigeria, 
Togo, Sierra Leona, Costa de Marfil, Senegal. Los nodos principales de organizacion del viaje 
son: Camerlin, Nigeria, Costa de Marfil. 

b) Rutas migratorias, itinerarios y punto de destino: existen varias "rutas". Entre las 
mas importantes se sefialan, Ia ruta del Mali, via Niamey, Timiaouine o Tin Zaouten y Gao y 
Ia ruta del Niger, via Arlit. Desde el Niger, se puede ir hacia Argelia o hacia Libia (pasando 
por Gat, Sabat y Tripoli). Son todas rutas del desierto del Sahara, muy duras y fatigosas. 
Son pocos los que lo hacen por avion. La gran mayoria lo hace por estas rutas, en camiones u 
otros medios de transporte terrestre. El medio de transporte mas utilizado para salir de su pais 
fue el coche en un 48,6%, seguido del autobus con el 20%, en tren 4,3% y 24,3% en otros 
medias. Los itineraries tienen como destine intermedio dos paises "trampolin": Tlinez (hacia 
Italia) y Marruecos (via Ceuta y Melilla, hacia Espa:fia y resto de Europa) son intermedios y 
trampolin, porque es desde estos paises que se puede pasar mas facilmente a Europa, siendo 
este ultimo continente el destine final de casi todos dichos migrantes. Argelia, Libia y Mauri
tania son mas paises de larga estancia y de paso hacia los anteriores. En efecto casi todos 
(algunos se quedan en los paises del Magreb, sea por voluntad propia sea por causas de fuerza 
mayor, en especial para algunos "devueltos" por Europa o por alglin pais norte-africano) 
quieren alcanzar Europa. El itinerario puede llevar varios a:fios. El candidate a migrar hacia 
Europa emprende un aventura costosa y muy riesgosa, durante la cual debe, a veces, 
permanecer en un pais de paso para encontrar un trabajo y ganarse alglin dinero para poder 
proseguir en su viaje. E1 proceso migratorio es todo menos que un viaje de placer. Es muy 
dificil y el migrante debe enfrentarse a toda una serie de riesgos y dificultades que a veces 
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incluso pueden con el: en efecto, es una aventura que para algunos tiene un fin mortifero (en 
el desierto, en la carcel ... etc.). El migrante debe enfrentarse a mafias profesionales de los 
pasos dificiles, engafios, robos y tambien a los riesgos ligados a su situacion de ilegalidad 
(para la gran mayoria), con controles policiales, redadas que les pueden llevar a ser devueltos 
a otros pais, si es que no se encuentren abandonados en pleno desierto como pase a veces con 
los que son detectados en Tamanrasset (en el sur argelino) y que son llevados en trailers a la 
frontera, o sea en pleno desierto del Sahara y dejados a su suerte. 

c) Causas: se ha referencia a una gran variedad de causas, entre las cuales de forma breve, 
se sefialan: se insiste en lo que podemos llamar las causas expulsoras, muy ligadas a las 
motivaciones personales, situacion politica, guerras, economia por debajo del nivel de 
subsistencia, promocion personal, movilidad social, persecucion por motivos religiosos, 
situacion familiar, pnicticas tribales incompatibles con la modernidad, sensacion de 
discriminacion dentro de su propio pais. Junto a estas causas que podemos definir de 
expulsion (pull), encontramos las que atraen, mas bien las que engafiosamente atraen en parte 
procedentes de los paises de destino. Nos referimos por ejemplo ala imagen exageradamente 
idealizada y muy atractiva que el migrante potencial africano tiene de Europa. No cabe duda 
alguna que en esta percepcion distorsionada influye la posibilidad receptora que varios de 
estos paises tienen de los medios de comunicacion de masas europeos (tele, radio ... etc.). La 
creacion y consolidacion de las redes migratorias como mecanismos informales de apoyo y 
sostenimiento de los flujos ala hora deponer en marcha y realizar un proyecto migratorio, es 
un factor muy importante. En la eleccion del lugar de destino intervienen entonces factores 
diversos entre los que sin duda en el caso de Espafia sobresalen: la presencia anterior de 
amigos o familiares residentes en el pais, las referencias de prosperidad que sobre el pais han 
recibido bien en sus lugares de origen o a lo largo del itinerario seguido hasta la llegada. La 
forma en que Espana se convierte en lugar de destino, en funcion de su posicion geografica en 
la ruta de entrada hacia el Norte desde el Continente Africano, induce a pensar que la 
inmigracion subsaharianas no ha hecho mas que empezar y que durante los proximos afios va 
a crecer de forma acelerada bajo el doble impulso de la llamada que ejerce la presencia cada 
vez mayor de familiares y amigos en los diferentes paises de origen y de su localizacion. 

d) Condiciones de vida: en general son muy dificiles. Para la mayoria, al no contar con la 
documentacion legal de viaje o residencia, al no encontrarse en situacion legal, deben buscar 
trabajos no declarados, siendo objetos de explotacion laboral, enfrentandose con situaciones 
muy precarias e inestables. Para el alojamiento suelen compartir muchas personas una sola 
habitacion para minimizar los costes de estancia. Se dan naturalmente casas implicadas en 
actividades ilicitas y hasta delictivas (trafico de drogas, prostitucion, robos ... etc.). 

e) Acciones recomendadas: en los paises de origen de los migrantes africanos en el Norte 
de Africa se recomendaba informar sobre la realidad y las dificultades del "paso" y del "viaje" 
·en general, hasta la region. Se insistia en que hay que advertir a las colectivos potencialmente 
migrantes, respecto a las falsas promesas que se perciben sobre la migracion, las ilusiones no 
reales del "viaje hacia Europa"; informar tambien sobre los riesgos reales de las diferentes 
formas de explotacion a los que pueden estar sometidos en el transcurso de un "periplo 
so:fiado" el cual, en realidad, tiene que ver mas con un infiemo que con un paraiso esperado y 
so:fiado. 
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Se admitia que tal labor de informacion y sensibilizacion con las poblaciones de los paises 
expulsores de migrantes no es muy facil de realizar y que su eficacia solo se podia comprobar 
a largo plazo. A este respecto se remarcaba que la administracion espafiola hizo un 
planteamiento ala administracion marroqui proponiendo apoyar una campafia informativa ala 
television marroqui sobre la realidad de la emigracion hacia Europa. 

Se recomendaba ademas proponer en los lugares de origen, proyectos que movilicen e 
interesen a los jovenes que se dejan mas facilmente seducir por la migracion. En el pais 
europeo de acogida de los migrantes africanos los estudiosos participantes a la Conferencia 
aconsejaban promover la cooperacion Norte-Sur, en particular en proyectos de desarrollo en 
los paises de origen y en los de transite, como una de las vias para modificar el contexte de 
expulsion de las zonas de origen y a largo plazo modificar las pautas y tendencias migratorias. 

Concluyendo remarcamos otra vez que en el suelo africano se han creado una serie de 
mecanismos-estrategias que eluden la vigilancia de las autoridades africanas que sufren 
fuertes presiones por parte de Europa. De este modo el viaj e se realiza a traves de una serie de 
escalones hasta llegar a la Peninsula, y es largo, complejo e intricado. La llegada a Ceuta e 
Melilla era y es el resultado de una correcta informacion, ingentes gastos economicos, de la 
paciencia y en fin de la fortuna. El itinerario intercontinental se prolonga durante meses e 
incluso afios. 

El inmigrante debe de tener muy claro dos factores cruciales: el punto organizador de salida y 
el punto de destino donde probablemente tiene una persona que le espera (la mayoria de las 
veces redes mafiosas). La llegada a Marruecos se produce por distintas vias y medios. Una 
vez llegados en la frontera de los dos enclaves esperan durante noches dias, meses y afios, el 
momento preciso para cruzarla y entrar en las dos ciudades. El Monte GurugU., cerca de la 
frontera de Melilla se ha convertido en una tapa migratoria relevante. En este ambiente de 
indigencia, sin agua corriente, sin comida y dejados a su propio destino los inmigrantes 
subsaharianos permanecen por un largo periodo de tiempo en espera de cruzar la valla que 
delimita la frontera. La mayoria conectan y son introducidos por mafias marroquies y 
espafiolas que les cobran elevadas cantidades de dinero segU.n la nacionalidad. Una via comlin 
de llegada a Espafia era, en el caso de Ceuta, su entrada en el Camapamento de Calamocarro. 

Otra via de acceso a Ceuta provenia de Europa. Algunos inmigrantes subsaharianos 
(residentes ilegalmente en la Peninsula) informados por conocidos, de que en Ceuta se docu
mentaban a los subsaharianos con un permiso de residencia y una autorizacion para trabajar 
de un afio de validez, realizaban el viaje ala inversa. Se dirigian hacia Tanger, Casablanca o 
Rabat y de alii iniciaban su aventura hasta Ceuta, incorporandose al proceso descrito. 

En la figura 6.1 hemos indicado los itineraries mas frecuentes seguidos por los subsaharianos 
.Uegados en la Peninsula iberica. Un ana.Iisis detallada evidencia la funcion de transite que 
juegan paises como Niger y Mali en estas rutas migratorias, antes de llegar a Marruecos y 
utilizar finalmente Ceuta y Melilla como trampolin hacia Espafia. 
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Figura 6.1: Itinerarios mas frecuentes seguidos por los subsaharianos llegados a Ia 
Peninsula 
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Figura 6.2: Rutas migratorias subsaharianas 
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En la figura 6.2 hemos sefi.alado la rutas migratorias subsaharianas en un mapa del continente 
africano. Como se puede deducir del mapa, en color rojo evidenciamos las dos trayectorias 
que seguian los inmigrantes antes de llegar a los dos enclaves norte-africanos. La elaboracion 
del mapa y de las rutas que lo componen son el resultado de las conclusiones de la 
Conferencia de Rabat. 

Conclusiones 

La descripcion del fenomeno migratorio que en el ultimo decenio del siglo XX ha elegido los 
dos enclaves espafi.oles como etapa y lanzadera hacia la Peninsula Iberica y los paises de la 
UE, ha puesto en evidencia determinadas carencias por parte de los organismos implicados. 

El fenomeno, que jugo un factor sorpresa en el primer quinquenio de los afi.os noventa, se 
convirtio en un flujo migratorio constante en el segundo, alcanzando dimensiones de dificil 
gestion al final del decenio. Ceuta y Melilla, ciudades frontera con Marruecos, uno de los 
paises en vias de desarrollo del Africa meditemmea que mayoritariamente esta expuesto al 
exodo a Europa de sus compatriotas, no conocieron en el curso de su historia plurisecular 
flujos migratorios del Africa subsahariana, ni de argelinos. La presion migratoria marroqui, 
principalmente rifefi.a, fue y es todavia hoy, una consecuencia inevitable de su posicion 
geografica, considerando tambien los reveses economicos y politicos que esta ultima 
comporta. La llegada de inmigrantes subsaharianos, argelinos y recientemente asiaticos, ha 
afi.adido una pieza nueva en los procesos de decision politica central y local. En otras palabras, 
el fenomeno migratorio ha sido y continua siendo un capitulo importante en las asambleas 
ciudadanas y en los debates parlamentarios actuales. 

El triste exodo de los inmigrantes subsaharianos, su largo camino hacia Europa a traves de los 
dos enclaves de Ceuta y Melilla, tenia sus raices en la inestabilidad politica de sus paises de 
origen y en razones de caracter economico. 

La Conferencia de Rabat sobre las migraciones subsaharianas en el Magreb daba prioridad al 
estudio de algunos aspectos importantes del fenomeno migratorio subsahariano, entre ellos, la 
tipologia del inmigrante (economico, .. ), el abandono del propio pais de origen, el itinerario 
seguido, el pais de llegada, las condiciones de vida en los paises de transito, la solidaridad, la 
asistencia y la proteccion de los grupos mas debiles. 

Si la Conferencia no dio respuestas exactas sobre el nilmero de inmigrantes que se trasladaban 
por el interior del area geografica en cuestion, limitandose a dar cifras .basadas en la asistencia 
de Caritas en diversos paises africanos, los otros argumentos recibieron una exhaustiva 
explicacion. 

La contribucion de la Conferencia de Rabat sobre las migraciones subsaharianas, nos ha 
clarificado algunos puntos oscuros ligados al ambiente geografico al cual los inmigrantes se 
trasladan y, sobre todo, los mecanismos que actUan en el momento en el que el inmigrante 
economico, o el refugiado, decide afrontar obstaculos de diversa naturaleza para llegar a 
Europa via Ceuta-Melilla (Morello, 1999: 9). 
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Podemos remarcar otra vez cual ha sido a lo largo de este periodo la respuesta del Gobiemo 
espafiol al fenomeno migratorio subsahariano y argelino, el papel de las ONG y el de 
Marruecos. 

Este ultimo, en el transcurso del decenio, ha aplicado raramente el Acuerdo de readmision de 
13 de febrero de 1992, considerado inicialmente por la diplomacia espanola la clave del 
fenomeno migratorio. El dispositivo de repatriacion de los inmigrantes, si se hubiera aplicado, 
habria, ciertamente, aliviado el peso numerico de la presion migratoria en las frontera~ de 
Ceuta y Melilla. El respeto a los acuerdos bilaterales estaba y esta vinculado, a menudo, a la 
observacion de otros anteriormente tornados (los acuerdos de pesca), o a las acostumbradas 
reivindicaciones territoriales de las dos ciudades. El complicado sistema de relaciones 
bilaterales Espafia-Marruecos, con el afiadido de la supervision europea de los temas 
economicos entre los dos Estados, ha hecho dificil el desarrollo de una solucion a corto plazo 
del movimiento migratorio subsahariano a traves de instrumentos de colaboracion. En los 
ultimos afios, el gobiemo espafiol ha negociado con Marruecos nuevos acuerdos de 
repatriacion de los inmigrantes, el 22 de julio de 1996 en Rabat y los dias 2 y 3 de octubre en 
Madrid, pero tambien en este caso la buena voluntad diplomatica no ha tenido los efectos 
deseados (Garcia Florez, 1999: 226). De la inercia de la clase politica y diplomatica marroqui 
se han aprovechado las redes mafiosas marroquies y espafiolas. Las primeras, actuando sobre 
un doble frente: la corrupcion de las autoridades de frontera de ambos lados y una 
especializacion gradual en la busqueda de lugares de espera y de paso de la frontera. Los 
pequefios nucleos urbanos fronterizos con los dos enclaves, Castillejos con Ceuta y Beni 
Enzar con Melilla, han representado y continuan siendo, nudos a traves de los cuales las 
mafias acman, ya sea por el paso ilegal de los mismos marroquies, como por el de los otros 
inmigrantes. Los segundos, es decir, aquellos de origen espafiol, trabajan en el interior de las 
dos ciudades poniendo a disposicion apartamentos y corrompiendo a su vuelta a las 
autoridades portuarias, ultimo obstaculo antes de la llegada a la Peninsula Iberica. 

El gobiemo espafiol, por su parte, ha actuado impulsivamente seglin la circunstancia, 
elaborando programas de acogida y de traslado sin una linea de accion clara y homogenea. El 
objetivo inicial fue el de evacuar a los inmigrantes de las dos ciudades esperando una merma 
del flujo. Los gastos de las diferentes operaciones, en terminos de recursos humanos y 
materiales, fueron altisimos y la falta de preparacion de las provincias de acogida fue una de 
las Iagunas mas frecuentes. 

La decision posterior de impermeabilizar la frontera con los fondos de la Union Europea y del 
Estado espafiol, si por un lado ha contribuido a disminuir el flujo en termino de entradas, 
tambien ha demostrado no poder pararlo totalmente por culpa de la poca o casi nula 
colaboracion de las autoridades marroquies. La imagen de dos ciudades cerradas 
hermeticamente por redes de alambre espinado, con sensores fotocelulares y torretas para la 
· vigilancia dotadas de un sistema informatica a la vanguardia, en con junto, no ha ayudado. 
Desde el punto de vista de la politica migratoria el haber seguido dos lineas diversas, una para 
la Peninsula y otra para los dos enclaves, ha desencadenado un efecto contrario a las 
expectativas iniciales. Una politica que discrimina a los inmigrantes sobre la base de la 
procedencia geografica y de la zona del territorio nacional a donde llega el flujo, no puede 
mas que causar alarmismo y alentar el consenso parlamentario, fundamentalmente en el 
momento en el que se deben planificar los proyectos, destinar fondos y actuar sobre el 
fenomeno. Se trata de una clara "discriminacion positiva", comparando a los inmigrantes 
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ilegales presentes en la Peninsula respecto a aquellos que alcanzaban Ceuta y Melilla. La 
reducida extension geografica de las dos ciudades, fronterizas con un pais que llama a sus 
puertas constantemente y que no les reconoce la soberania espafiola, ha llevado en el 
transcurso de los afios a tomar decisiones y medidas de caracter urgente y excepcional. El 
sistema de cuotas, que tambien Espana ha utilizado como medio para controlar los flujos, 
debe reconocer a todo el territorio nacional y no solo a una parte. El hecho de que la Union 
Europea recomendase a los paises miembros de la zona mediterranea un mayor control de sus 
fronteras meridionales, destinando parte de los fondos estructurales para la proyeccion y 
actuacion de las medidas restrictivas aptas para su fin, no deberia interferir en la politica 
migratoria de los dos estados, los cuales, se encuentran la mayoria de las veces combatiendo 
entre dos fuegos. La intervencion de la Union Europea en Ceuta y Melilla, si por un lado ha 
vivificado sectores como la economia y ha comenzado a preparar el camino para un futuro 
desarrollo turistico, en el tema migratorio ha otorgado a los dos enclaves el papel de 
gendarmes del Estrecho de Gibraltar, un peso demasiado grande dada su posicion y los 
problemas sociales conexos. Reconocer que Ceuta y Melilla son dos ciudades sometidas ayer, 
hoy y mafiana, a una presion migratoria, no significa utilizarlas como filtro de rutas 
migratorias variadas. Nos referimos al hecho de que el empuje marroqui es ya un aspecto que 
las caracteriza, les da color, las hace Unicas, crea situaciones de subdesarrollo como 
desempleo, trabajo negro, contrabando, prostitucion, abandono de menores, indigencia y 
criminalidad. Ceuta y Melilla no pueden representar una meta o una etapa de otros recorridos 
migratorios, ni centros de clasificacion de inmigrantes subsaharianos, argelinos y asiaticos. 
Los titubeos del gobiemo espafiol en la gestion de estos nuevos flujos ha dado al inmigrante 
subsahariano la certeza de poder llegar a Europa despues de pasar un lapso de tiempo en una 
Europa de segundo grado. Ceuta y Melilla no eran ni no son para el inmigrante-tipo la Europa 
que realmente desea, pero eran y son instrumentos para el paso del Estrecho de Gibraltar. 

La actitud de las autoridades espafiolas respecto a los inmigrantes de nacionalidad argelina, el 
no haberlos incluido en varios programas de traslado, ha causado una ulterior discriminacion. 
Debido al temor por verificarse un fenomeno multiplicativo del efecto llamada, sobre todo en 
Melilla, se han determinado situaciones de abandono, de criminalizacion social y de total 
indeferencia frente a ellos. Ultimamente, el gobiemo espafiol ha comenzado a dar una via de 
salida tambien a los argelinos y el resultado es que, a dia de hoy, constituyen el colectivo 
inmigrante mas numeroso y problematico de los dos enclaves. 

Tambien debemos sefialar la importancia que en este contexto asume una eficaz lucha contra 
las redes mafiosas, que contribuya al desmantelamiento de los vinculos existentes entre la cri
minalidad marroqui y la espafiola que hacen de Ceuta y Melilla y de los micleos urbanos fron
terizos solidas bases para sus negocios. La nueva Ley sobre la inmigracion espafiola, otorga al 
inmigrante que colabora en la lucha contra las redes de trafico clandestino de personas, 
determinados privilegios y ventajas para conseguir el permiso de residencia y de trabajo19

. 

De estas consideraciones se deduce que la politica migratoria espafiola no ha sido capaz, en 
estos afios, de tratar el fenomeno migratorio de los dos enclaves con la debida coherencia y 
homogeneidad, frenada tambien por las directivas de la Union Europa preocupada por 

19 Vease art. 55, Titulo III, "De las infracciones en materia de extranjeria y su regimen sancionador", de la 
Ley orgaruca 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espana y su integracion social, 
febrero 2000. 
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mantener bien solidas sus fronteras meridionales, pero estancada en la busqueda de una 
politica global que armonice lo mas posible las de cada Estado. La lucha contra la 
inmigracion clandestina en Ceuta y Melilla debe conjugarse, necesariamente, con una politica 
global de laUE (Garcia Florez, 1999: 226). Las iniciativas politicas en tema de inmigracion 
deberian tener en cuenta, ademas de los acuerdos y las convenciones intemacionales, la 
situacion efectiva del pais de acogida para asi obtener el mayor consenso politico y social. 
Solo de esta forma podran ser eficaces, cuando eviten reacciones contrarias y 
desestabilizadoras como las ocurridas en Ceuta y Melilla. 

V arias hechos gravitan sabre la imp arable llegada de africanos: "el efecto Hamada" 
provocado por la organizacion de redes y la aparicion de mafias; las dificultades para 
impermeabilizar las fronteras en si, ante una presion cada vez mas intensa y dramatica, 
provocada por una poblacion de centenares de millones que claman por la vida, exodo 
plenamente justificado si se tiene en cuenta la permanencia en Africa de conflictos annados y 
condiciones de pobreza extrema. Finalmente, la circunstancia de que se haya aplicado y se 
venga aplicando de forma ordenada una clara forma de discriminacion positiva a los 
subsaharianos que acceden de forma irregular a Ceuta y Melilla, con la acogida temporal, la 
documentacion para residir y trabaj ar legalmente en Espafi.a, son circunstancias toda ellas, que 
motivan a venir y afianzan una clara tendencia a incrementarse. 

La concesion de un permiso de residencia y de trabajo para el inmigrante obedece a criterios 
de caracter coyuntural, como el de tener que descongestionar un campamento. Las consecuen
cias inmediatas son varias: efecto Hamada, perjuicio a la poblacion inmigrante que se en
cuentra en la Peninsula y no ayuda a conocer la historia individual de los inmigrantes, factor 
crucial en el momenta en el que se debe intervenir con las medidas de integracion social. 

Lo operado por las ONG, si par un lado ha sido fundamental y ha ayudado a la 
Administracion central y local en la asistencia y en la planificacion de los programas de 
acogida, desde otro punta de vista ha fomentado dudas y perplejidad. La razon de ser de su 
propia existencia como asociaciones sin animo de lucro, no debe hacemos olvidar que la 
solidaridad con la poblacion inmigrante ha frecuentemente alimentado el efecto Hamada. La 
experiencia de Ceuta y Melilla demuestra, una vez mas, que habria sido necesaria una mayor 
coordinacion entre los intereses del Estado en politica migratoria, entre ellos el control de los 
flujos y una ordenada canalizacion de los mismos con un razonable sistema de cuotas, y los 
de las ONG, que no podemos definir simplemente de tipo solidario. La busqueda de una 
mayor profesionalidad, indispensable para el reconocimiento par parte del Estado, estaria 
empujando a diversas ONG's a transformarse en empresas economicas haciendolas perder el 
horizonte ideal y las motivaciones etico-politicas (Marilotti, 1989). 

En conclusion se puede afirmar que el disefio de una politica comunitaria uniforme que 
· armonice las de los paises miembros y que tenga en cuenta la demanda real del mercado de 
trabajo de los estados de acogida, esta, sin duda, en la base del problema. En esta clave de 
lectura se refuerzan los esfuerzos objetivos y subjetivos de la concepcion defensiva de 
Europa, generada por los riesgos que provienen, ya sea del Mediterraneo meridional como del 
Este europeo. Ceuta y Melilla, integradas plenamente en el sistema comunitario, son hoy dos 
observatorios permanentes de heterogeneas rutas migratorias hacia la Union Europea. La 
mejor solucion no puede basarse mas que en el reconocimiento de la verdadera naturaleza de 
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las fronteras de Europa. Desde mi punto de vista, Ceuta y Melilla son frontera meridional de 
la Union Europea sui generis. 

Si por un lado la construccion de los nuevos centros de acogida de Ceuta y Melilla, 
fuertemente deseados por la Union Europea, constituyen al dia de hoy un ejemplo de como se 
deberia organizar la acogida y la formacion del inmigrante, por otro, se trata de reflexionar 
sobre la capacidad real de las dos ciudades para cumplir la funcion que la geopolitica les 
atribuye, es decir, lade canalizar los flujos migratorios Sur-Norte. 

Ceuta y Melilla afrontan esta nueva realidad migratoria conscientes de ser una via de transito 
hacia Europa y no una meta de estas rutas migratorias, pero con la preocupacion de que este 
nuevo aspecto pueda, a corto y largo plazo, disuadir al gobiemo espafiol y a la Administracion 
local de la resolucion de sus deficit sociales y estructurales. 

La imposibilidad de un control integral de las entradas ilegales determinado por la 
peculiaridad geogratica de ser dos ciudades de frontera, hace cada vez mas necesaria una 
politica que busque soluciones comunes y solidarias con los paises de origen y de paso de las 
rutas migratorias: en este caso Marruecos. Cerrar las :fronteras con sistemas sofisticados y 
modemos de vigilancia costera y maritima ha exacerbado las relaciones entre los dos paises y 
parece no ser la mejor solucion a largo plazo. 

Quizas una politica mas abierta a la cooperacion, que tienda a la creacion de riqueza en las 
zonas productoras de emigracion, podria, a largo plazo, cambiar el signo de la tendencia 
actual. No hay duda de que en el momento de planificar una intervencion de cooperacion al 
desarrollo se tienen que tener en cuenta la emigracion y los efectos que esta provoca en las 
zonas de origen. La emigracion es un buen indicador del deficit estructural de las zonas de 
partida del inmigrante y en estos sectores hara falta intervenir. Interrelacionando el fenomeno 
de la inmigracion con el instrumento de la cooperacion, seria mas acertado y positivo enfocar 
ambas como coadyuvantes al desarrollo y no a la cooperacion como via para frenar o impedir 
las migraciones. La migracion intemacional no es solo prioritariamente algo negativo, 
problematico y a evitar, sino tambien un factor de desarrollo, tanto en origen como en destino. 
"La cooperacion al desarrollo es el linico medio de evitar las migraciones desde los Paises en 
via de desarrollo hacia Europa". Es cada vez mas frecuente leer o escuchar esta idea. Podemos 
afirmar y es ya Iugar comun entre los estudiosos que la ayuda al desarrollo no solo no frena 
las migraciones a corto y medio plazo, sino que podria generarlas o acelerarlas. Si un 
determinado pais, region o comunidad recibe una inversion y se convierte en escenario de 
proyectos de desarrollo, lo usual es que se genere inmediatamente en el flujo migratorio 
siguiendo el hilo por donde llego la tecnologia, la informacion y el contacto. La emigracion se 
frenara solamente a largo plazo y justamente en la medida en que el ambito emisor de 
emigrantes alcance un alto grado de desarrollo nacional, regional o local. Mas que buscar una 
hipotetica eliminacion o disminucion de la inmigracion mediante la cooperacion, ambas 
deberian ser consideradas como dos formas complementarias para la promocion del 
desarrollo. Cooperar con el Tercer Mundo significa cooperar tambien con el Tercer Mundo 
que tenemos en los barrios marginados de nuestras ciudades. Esta afirmacion la podemos 
aplicar sin ninguna duda a la realidad de los barrios marginados de Ceuta y Melilla. 

En el caso especifico las zonas limitrofes con Ceuta y Melilla son aquellas en las que Espafia 
puede ejercer, a traves de los dos enclaves, una politica de desarrollo. Interviniendo en 
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sectores como el agricola, el industrial y el turistico, hoy ausentes casi totalmente, y 
desarrollando el sector comercial en su componente legal, sin que el comercio atipico 
( contrabando) continue peijudicando el desarrollo economico de las zonas fronterizas con las 
dos ciudades, Ceuta y Melilla podran constituir polos importantes de producci6n y de 
desarrollo con Marruecos. Si es cierto que la actividad economica de las ciudades puede haber 
tenido efectos perversos en el desarrollo de las regiones circundantes, no es menos cierto que 
un porcentaje importante de las poblaciones de estas regiones vive del intercambio con los 
dos enclaves. Pero la clandestinidad de estos intercambios contribuye a que no aparezcan en 
los datos reales de las intensa relacion hispano-marroqui. Una idea podria ser la canalizacion 
de los capitales privados, creando empresas mixtas hispano-marroquies dentro de los sectores 
industrial, turistico y comercial, para estimular la fuerza de trabajo local y vaya en beneficio 
de ambas partes. En esta linea, se enmarcan el Plan de Accion Integrada para el Desarrollo del 
Rif (P AIDAR), promovido por el gobiemo espafiol, el programa MEDA de la Union Europea 
(apoyo ala cooperacion regional y transfronteriza) y proyectos individuales de cooperacion al 
desarrollo planificados por las ONG. 

Un mayor equilibrio regional, entendiendo por region toda la zona costera mediterranea a la 
que Ceuta y Melilla pertenecen, permitini al gobiemo espafiol tratar los fenomenos 
migratorios hacia los dos enclaves, en el marco de una politica migratoria aplicable a todo el 
territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla. 

No cabe duda que invertir en infraestructuras, sistemas de vigilancia de la frontera y 
estructuras de acogida con los fondos estructurales de la misma Union Europea, ha tenido su 
importancia, aunque seria mas conveniente y beneficioso invertir tambien en el tejido socio
economico de las dos ciudades para dar una salida futura a aquellas generaciones de las 
diversas etnias que pueblan ambas ciudades y para favorecer la integraci6n. 

Saber o elaborar una receta justa para resolver los problemas de dos ciudades que se 
muestran, cada vez mas, como un residuo del pasado es dificil e incierto. Espafia y Marruecos 
son los actores de un interminable contencioso, cuya soluci6n resolveria muchos de aquellos 
problemas, fen6menos migratorios incluidos, que a lo largo de los afios las han hecho linicas. 
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