


Desarrollo y pervivencia
de las redes de origen 

en la inmigración marroquí 
en España

Hacia la actualización del

“Atlas de la inmigración magrebí en España”



Todos los derechos reservados. Este libro no podrá, total o parcialmente, ser objeto
de cualquier modalidad de reproducción o transmisión electrónica o mecánica,
inclusive el sistema de reprografía, grabación o cualquier otra forma de almacenaje de
información, sin la autorización escrita previamente dada por el Editor.

© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Edita y distribuye: Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones
Agustín de Bethencourt, 11. 28006 Madrid
Correo electrónico: sgpublic@mtas.es
Internet: http://www.mtas.es

Diseño de cubierta: C & G Comunicación Gráfica, S.L.

NIPO: 201-04-139-9 

S. G. Unidad Administrativa
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Impresión: IDD



Desarrollo y pervivencia de las redes de origen 
en la inmigración marroquí en España

Hacia la actualización del
“Atlas de la inmigración magrebí en España”

Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM)
Universidad Autónoma de Madrid

DIRECTOR DE LA INVESTIGACIÓN:

Bernabé López García

AUTORES:

Fernando Bravo López
Puerto García Ortiz

Bernabé López García
Ana Isabel Planet Contreras
Ángeles Ramírez Fernández





7PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Esta publicación inicia la Colección "Documentos del Observatorio Permanente de la
Inmigración" que, inscrita en el marco de las publicaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, procederá a la difusión de trabajos monográficos con la finalidad de profundizar en el
conocimiento de los procesos migratorios y de los inmigrantes en España.

Los inmigrantes originarios de Marruecos han constituido durante muchos años el colectivo
mayoritario de ciudadanos extranjeros no comunitarios en nuestro país desde el punto de vista
numérico y, en estos momentos, la mitad de los marroquíes en España dispone ya de autori-
zación de residencia permanente. Consideramos en este sentido que resulta imprescindible
incrementar lo que sabemos sobre la realidad de los que ya se han constituido como nuestros
conciudadanos.

"Desarrollo y pervivencia de las redes de origen en la inmigración marroquí en España" se efec-
túa en base a un informe específico realizado en 2003, a petición del Observatorio Permanente
de la Inmigración, por el Taller de Estudios Mediterráneos (TEIM) de la Universidad Autónoma
de Madrid y dirigido por el profesor Bernabé López García, y se configura como un avance del
Atlas de la inmigración marroquí en España, que también ha sido coordinado por el TEIM, y
que verá próximamente la luz.

El libro recoge el resultado del trabajo investigador desarrollado durante años con los
ficheros de los Consulados de Marruecos en España, desde su apertura hasta el 31 
de diciembre de 2000, y su finalidad es la de determinar los lugares emisores de emigran-
tes de ese país en relación con las zonas de su asentamiento en España. Al mismo tiempo,
y en base a la revisión exhaustiva de los datos reflejados en las fichas consulares, se pro-
cede a efectuar radiografías fundamentadas en el año y lugar de nacimiento, año de ins-
cripción en el Consulado en España, sexo, estado civil, profesión declarada y sector de
actividad laboral.
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Los autores han realizado un pormenorizado estudio geográfico de las seis zonas administrati-
vas en que se divide el Reino de Marruecos, con el fin de facilitar el acercamiento y compren-
sión de la realidad territorial de origen,  mientras que en España es la comunidad autónoma el 
centro de análisis y de la exposición, iniciándose con Cataluña, donde la presencia es mayor, 
y finalizando con las comunidades de la cornisa cantábrica, las de menor número de inmigrantes
marroquíes.

Esta iniciativa editorial tiene lugar además en el marco de la nueva política de inmigración que
está poniendo en marcha el Gobierno surgido tras las elecciones del 14 de marzo. Y una dimen-
sión importante del proyecto migratorio del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero es profundizar en el conocimiento de una realidad cada vez más diversa como la que
ya caracteriza a la sociedad española en este arranque del siglo XXI. En pocos años hemos
pasado de la condición de origen de emigrantes a ser sociedad de destino de la inmigración.
En nuestras calles, en nuestros trabajos, en nuestras aulas, en las distintas dimensiones que con-
forman la realidad social española la inmigración aparece con cada vez mayor pujanza y, sin
embargo, poco se conoce del origen y de los rasgos sociológicos de nuestros nuevos vecinos.
Avanzar en ese conocimiento es una exigencia ineludible de una sociedad moderna en la que
se operan cambios fundamentales y que requiere de instrumentos empíricos y estudios que la
aproximen a los rasgos básicos que conforman su nueva identidad.

Desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración esperamos que la lectura de este
texto resulte de interés a todos aquellos que consideran que el conocimiento es una buena
herramienta para mejorar la comprensión y el entendimiento.

Consuelo Rumí Ibáñez

Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración

Presidenta del Observatorio Permanente de la Inmigración
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1. METODOLOGÍA

En 1996 el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM) de la Universidad
Autónoma de Madrid editó, como primera publicación del Observatorio Permanente de la
Inmigración, dependiente en la época de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de
Asuntos Sociales, un Atlas de la inmigración magrebí en España, dirigido por Bernabé López
García y coordinado en colaboración con Ana Isabel Planet y Ángeles Ramírez.

La obra, que reunió los trabajos de más de 60 expertos en temas de inmigración españoles y
extranjeros, trazó la historia de la inmigración marroquí en España desde sus orígenes en los
años cincuenta, así como una radiografía del colectivo marroquí tras la regularización de 1991,
sirviéndose de la base de datos de la Dirección General de Migraciones y de otras nuevas ela-
boradas por el TEIM, gracias a diversas ayudas concedidas por proyectos de Investigación y
Desarrollo, la Comunidad de Madrid o la propia DGM.

Entre esas fuentes destacan dos: la base de datos que se tituló RAÍCES, que recogía las locali-
dades de nacimiento y domicilio en Marruecos, así como la de asentamiento en España de
todos los marroquíes regularizados en 1991; y la que se denominó MIGRAMAR, que agrupaba
los principales datos contenidos en los fondos consulares de Marruecos en España. La prime-
ra permitía realizar un corte transversal sincrónico del principal colectivo extranjero en España
en 1991 y la segunda, esbozar diacrónicamente la evolución entre las primeras llegadas en los
cincuenta y el proceso regularizador de 1991.

El objetivo principal de la investigación era ir más allá de los datos sociológicos que tradicio-
nalmente se estudiaban, tanto por las instituciones interesadas como por los investigadores
procedentes de campos de estudio como la Sociología o la Antropología, profundizando en
los orígenes geográficos de los diversos integrantes del colectivo marroquí, a escala de región,
de provincia, de círculo e incluso de municipio. Una cuestión que, inexplicablemente, había
dejado de lado la comunidad científica interesada por la emigración marroquí a Europa desde
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los estudios de J. Bonnet y R. Bossard en 19731. Se pretendía así descubrir cuáles eran los prin-
cipales focos emisores de emigrantes desde Marruecos hacia nuestro país. Una aportación que
podía ser útil además en otros ámbitos, como el de identificar zonas necesitadas de ayuda para
la cooperación internacional. La explotación de las bases de datos citadas permitió al TEIM
desvelar la enorme riqueza del cruce de las geografías de origen y de destino, la existencia de
redes autónomas que actuaban entre unos puntos y otros de Marruecos y España, constru-
yendo unos mapas que divergen fuertemente de unas comunidades autónomas españolas a
otras y que servían para conocer un nuevo género de relaciones hispano-marroquíes a peque-
ña escala, que ha generado flujos económicos e intercambios humanos importantes.

La comunidad marroquí en España se ha multiplicado por cinco desde 1992, superando hoy
las 300.000 personas. Se hacía necesaria una revisión del Atlas, que pusiera al alcance, tanto
del investigador de las migraciones como de las diversas entidades que se relacionan con ellas,
una nueva radiografía de la comunidad resultante tras una década de intensificación del fenó-
meno inmigratorio, así como una recopilación de los eventos vividos por el colectivo marroquí
en la última década del siglo XX y arranque del siglo XXI.

Con este fin el TEIM se propuso elaborar nuevas bases de datos que permitieran la actualiza-
ción del Atlas o, más bien, la realización de un Nuevo Atlas que prolongara el editado en 1996.
Resultaba imposible reconstruir una base de datos similar a RAÍCES, ya que aquella fue posible
gracias a que todo el material relativo a la regularización de 1991 estuvo acumulado temporal-
mente en los sótanos del viejo Instituto Español de Emigración, en la calle Pintor Rosales, lo
que se aprovechó para extraer manualmente de la fotocopia del pasaporte los datos referentes
a los orígenes y domicilios de los más de 50.000 inmigrantes magrebíes. El hecho de que a par-
tir de entonces los procesos de regularización se han realizado en las diferentes provincias espa-
ñolas sin que se reúna físicamente toda la documentación en un solo lugar, y que los datos cen-
tralizados no especifiquen más que el país del inmigrante, ignorándose la provincia o el
municipio de nacimiento o domicilio, no permite trazar esa radiografía sincrónica que facilitaría
comparar dos momentos de la colonia marroquí en España en 1991 y en 2000.

Pese a lo antes expuesto, sí que era posible prolongar la base de datos MIGRAMAR a partir de
la recogida de datos de las inscripciones en los Consulados de Marruecos desde la fecha en que
se interrumpió la anterior base de datos. Se elaboró así la base OJALÁ, integrada por tres fiche-
ros correspondientes cada uno a los consulados de Madrid, Barcelona y Algeciras con un total
de 4.301, 4.096 y 5.996 casos respectivamente, lo que supone aproximadamente un 20%, un
5% y un 10% de los inmigrantes inscritos en cada consulado en el periodo comprendido entre

1 “Aspects géographiques de l’émigration marocaine vers l’Europe”, en Revue de Géographie du Maroc, 23-24
(1973), pp. 5-50.
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el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 2000. Como en el caso de MIGRAMAR, se reco-
gían los lugares de nacimiento, domicilio en Marruecos y asentamiento en España, sexo, año
de nacimiento, de inscripción, profesión y estado civil.

La inscripción consular era un requisito imprescindible para la regularización en España hasta el pro-
ceso de 1991. Por este hecho, los registros consulares lograban reflejar bastante de cerca el
volumen de marroquíes presentes en España hasta esa fecha. El proceso de regularización de 1991
demostró la picaresca que podía estar ligada a la obtención de este requisito. Certificados de ins-
cripción consular con fecha anterior a la requerida para la obtención de papeles fueron expedidos
de manera fraudulenta en el Consulado de Barcelona, por lo que este requisito perdió su valor
ante las autoridades españolas. A partir de 1992 la inscripción consular pasó a ser un requisito que
tiene sólo valor ante las autoridades marroquíes, obligatorio para la obtención, renovación o lega-
lización de documentos, pasaportes, registros matrimoniales, de nacimientos y otros. Sigue sien-
do, de nuevo, una fuente fiable para el seguimiento de la evolución de la colonia, si bien el núme-
ro de registros traduce más de cerca el volumen de residentes legales en España, sin que sirva,
como antes de 1991, para realizar una aproximación al volumen de irregulares.

Hay un aspecto en el que las inscripciones consulares cuentan con un punto débil: recogen con
relativa fidelidad las altas, pero no las bajas que, aunque nunca fueron frecuentes, siempre exis-
tieron. Naturalmente la fidelidad en las altas es mayor en los lugares próximos a los Consulados
y menor en aquellas localidades alejadas. Esta ha sido la razón de la creación de nuevos
Consulados a partir del año 2001.

MAPA 1.

DEMARCACIONES DE LOS CONSULADOS MARROQUÍES EN ESPAÑA HASTA EL AÑO 2000

Consulado de Madrid

Consulado de Barcelona

Consulado de Algeciras

Consulado de Las Palmas
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Las demarcaciones consulares hasta el año 2000 han sido las siguientes: el Consulado de
Madrid, con sede en la capital, que englobaba seis comunidades autónomas (Madrid, Castilla-
La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia); el Consulado de Barcelona, que com-
prende siete comunidades en la zona nororiental de la península (Cataluña, Baleares, Valencia,
Aragón, Navarra, La Rioja y el País Vasco); el Consulado de Algeciras, situado en otro tiempo en
Málaga, que incluye tres comunidades al sur (Andalucía, Murcia y Extremadura); y, por último,
el Consulado de Las Palmas, que reúne a los inmigrantes instalados en la comunidad canaria. A
raíz de la visita del monarca marroquí Mohamed VI a España en septiembre del año 2000, se
crearon nuevos Consulados en Almería y Sevilla, así como dos antenas consulares en Burgos y
Valencia. Dado que estos nuevos consulados no comenzaron sus funciones hasta el año 2001
y que la base de datos OJALÁ se cierra a fines de diciembre de 2000, las nuevas inscripciones en
estos consulados de nueva creación no son tenidas en cuenta. Para el Consulado de Las Palmas,
la base de datos ARUCAS ha sido establecida por el profesor Ramón Díaz Hernández, de la
Universidad de Las Palmas, recogiendo todos los registros inscritos durante el año 1999.

Una primera aproximación a los resultados de la explotación de estas bases de datos y de su
comparación con lo analizado en el Atlas de 1996 se llevó a cabo en el trabajo que Bernabé
López García presentó en el Tercer Congreso sobre inmigración celebrado en Granada en
noviembre de 2002, con el título de “Marroquíes en España: 1991-2002. La confirmación de los
perfiles de origen”2. Como podía demostrarse en sendos cuadros sobre la evolución de la colo-
nia marroquí en España por provincias de origen, se constataba una cierta permanencia del
mapa de origen de los inmigrantes procedentes de Marruecos en España, lo que confirmaba de
la existencia de redes que habían ido densificándose, aunque manteniendo sus perfiles origina-
rios. En los cuadros se comparaban los porcentajes provinciales de procedencia de los inmi-
grantes marroquíes en el periodo 1971-1990 con los de los años 1992-1998 en cada una de las
demarcaciones consulares, tratando de ver su relación con los porcentajes resultantes del pro-
ceso de regularización de 1991.

En el presente trabajo, realizado entre noviembre de 2003 y febrero de 2004, se llevará a cabo
tanto un estudio introductorio como sendos estudios por comunidades autónomas españolas,
que permitan realizar el seguimiento de estas redes de origen, a escala provincial, a lo largo de
la década 1992-2000, comparando con los datos del Atlas de 1996. Este es un trabajo intro-
ductorio y complementario del Atlas 2004 de la inmigración marroquí en España que verá la
luz a fines de 2004, cuyos datos, a causa de las sucesivas revisiones llevadas a cabo desde la
realización de este informe, varían ligeramente de los presentados en esta obra.

2 E. F. Javier García Castaño y Carolina Muriel López (Eds.), La inmigración en España. Contextos y alternativas,
Volumen II de Ponencias del III Congreso sobre la inmigración en España, pp. 251-264, Granada 2002.
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2. EVOLUCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
DEL COLECTIVO MARROQUÍ EN ESPAÑA 

EN EL PERIODO 1992-2000

2.1. Datos demográficos

Las migraciones marroquíes hacia el extranjero son tan antiguas como la colonización. Ya
desde la primera guerra mundial existen flujos de marroquíes que marchan a Francia a sustituir
a los obreros de la metrópoli que se encuentran en el frente. Pero el gran salto de las migra-
ciones internacionales se da tras la segunda guerra mundial, para participar en el proceso de
reconstrucción de los países del centro de Europa. Francia es el país que inicia la atracción de
las migraciones marroquíes, que en 1954 son todavía casi irrelevantes (10.734 personas). En
1962 no son aún más que 33.320, para pasar a finales de la década, en 1968, a 84.236. Va a ser
a mediados de los setenta (1975), a pesar –o precisamente por causa de ello, he ahí la parado-
ja– del cierre de las fronteras europeas a la inmigración de trabajadores, cuando se produzca el
gran salto de la emigración marroquí. El cambio de estrategia migratoria eleva en ese año la
cifra de marroquíes en Francia a 260.025, casi duplicándose en 1982 (431.120 personas) cuan-
do la inmigración familiar sea ya un hecho3.

Pero las migraciones marroquíes, al contrario que las argelinas, no se van a exclusivizar en el
espacio francés. Desde los años sesenta comienza una corriente hacia países como Holanda,
Bélgica o Alemania, que llevará a constituir comunidades importantes en todos ellos. En el
Atlas de la inmigración magrebí en España se aportaban los datos de las comunidades marro-
quíes en Europa en 1996, elevándose a 720.000 los asentados en Francia, a 190.000 en
Holanda, 170.000 en Bélgica, 130.000 en Italia y 80.000 en Alemania.

3 Ver Bernabé López García, “Las migraciones magrebíes y España”, en Alfoz. Madrid. Territorio, economía y
sociedad, 91-92 (1992), pp. 52-59.
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Con el crecimiento de la colonia marroquí en España en los noventa, la comunidad marroquí
en Europa se aproxima a los dos millones, un 80% del total de los que han optado por vivir
fuera de su país.

Los datos de las inscripciones consulares en los cuatro consulados de Marruecos en España
permiten ver la evolución, año por año, en lo que respecta a nuestro país. El Cuadro I permite
comparar los datos de los consulados, acumulados por años, con la evolución de los residen-
tes. El hecho de que la columna del total acumulado exceda a la de los residentes se debe más
a que los registros consulares no contemplan los retornos, que a la existencia de ilegales, de los
cuales los Consulados en la etapa actual no pueden dar más que cuenta indirecta, ya que sus
registros de inscripciones se hacen a partir de las personas que obtienen la residencia. Antes de
1991 era obligatorio estar inscrito en el Consulado para poder regularizarse, por lo que los regis-
tros consulares englobaban a buena parte de los ilegales, que sí aparecen en la columna del
total acumulado. Pero desde 1992 este requisito no es necesario y no se inscriben en el
Consulado sin estar antes legalizados.

A lo largo de los años noventa los residentes marroquíes en España han crecido, entre fines de
1991 y 2000, en 170.517 personas, de los cuales han sido regularizados en diferentes procesos
152.031. Estos marroquíes han entrado por diferentes medios en España y constituyen un 34,51
por ciento de los nuevos permisos concedidos en todos estos procesos. No todos han entra-
do ilegalmente, pues una buena parte llegaron antes de la implantación del visado en 1991 y
muchos de los regularizados después de 1992 han entrado y salido de la legalidad como con-
secuencia de la rigidez burocrática en la concesión de los permisos. Otros, una pequeña parte,
han entrado en España en virtud de los contingentes ofrecidos y llegaron con todos sus pape-
les en regla. Pero una mayor parte sí procede de las bolsas de ilegales que han ido establecién-
dose en España, sobre todo en las localidades donde hay trabajo de temporada, y que han
logrado regularizar su situación aprovechando los contingentes o los procesos extraordinarios
de regularización. 

A estos regularizados hay que añadir los familiares que han llegado en virtud del reagrupa-
miento y los nacimientos en territorio español (véase el Cuadro III), unos 20.000 entre 1991 y
2000. El Cuadro III permite ver la aparición de una segunda generación marroquí en España.
Cuando las tablas estadísticas arrancan, en 1972-73 en Madrid y Barcelona, las cifras muestran
que los nacimientos se han ido produciendo, pues, sobre todo en Barcelona, empiezan con una
cifra alta, 41 casos. En este primer tiempo los datos no son del todo fiables, pues se trata de
consulados recién establecidos. 

Los nacidos en Cataluña debían registrarse en Madrid y los de Canarias en Málaga, cons-
tituyendo tales dificultades que es de suponer que algunos nacimientos dejaran de ins-
cribirse debidamente. Las series se estabilizan pronto en una media de 61 nacimientos
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FUENTE: Consulados de Marruecos en España. Elaboración TEIM.
(a) La cifra de 1971 corresponde al volumen acumulado de inscripciones en el Consulado de Madrid por parte de residentes en Cataluña

antes de la apertura del Consulado de Barcelona en 1972. La cifra de 1972 corresponde a la de inscripciones de inmigrantes estableci-
dos en Cataluña con anterioridad no censados hasta la fecha.

(b) Total acumulado en Consulado de Málaga 1972-1974.
(c) La cifra es problemática, pues el cómputo realizado en los meses de la regularización no fue llevado a cabo con rigor.
(d) Cómputo hasta el 11 de abril de 1994. El traslado a Algeciras puede haber generado problemas con la estadística. La cifra que nos remi-

tió en octubre de 1997 este consulado era de 482 inscripciones, mientras en 1994 se le dió en Málaga al TEIM la cifra consignada en la
tabla (hasta el 11 de abril).

CUADRO I.

EVOLUCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES EN LOS REGISTROS CONSULARES 
DE MARRUECOS EN ESPAÑA

1966 501 320 821 821 813
1967 982
1968 1.156
1969 1.445
1970 210 260 470 1.291 1.695
1971 800 1.290(a) 2.090 3.381 1.841
1972 596 1.414(a) 2.010 5.391 1.954
1973 288 730 1.018 6.409 2.191
1974 417 349 1.151(b) 1.917 8.326 2.330
1975 277 405 141 823 9.149 2.264
1976 371 930 173 285 1.759 10.908 2.157
1977 617 938 97 362 2.014 12.922 2.134
1978 600 1.241 218 178 2.237 15.159 2.066
1979 560 1.397 273 130 2.360 17.519 2.557
1980 558 2.133 405 386 3.482 21.001 2.898
1981 701 1.471 391 95 2.658 23.659 3.596
1982 542 1.364 390 142 2.438 26.097 3.765
1983 421 1.537 215 187 2.360 28.457 4.139
1984 331 548 472 178 1.529 29.986 5.172
1985 683 1.836 819 161 3.499 33.485 5.817
1986 564 1.249 727 145 2.685 36.170 8.738
1987 644 1.653 1.475 195 3.967 40.137 11.152
1988 1.335 1.919 1.257 399 4.910 45.047 11.896
1989 1.386 1.915 1.194 207 4.702 49.749 14.024
1990 3.289 4.715 1.125 317 9.446 59.195 16.665
1991 7.827 18.500(c) 2.978 881 30.186 89.381 29.265
1992 3.439 3.800 5.054 223 12.516 101.897 54.105
1993 2.381 3.300 2.570 184 8.435 110.332 61.303
1994 2.036 3.713 1.157(d) 155 7.061 117.393 63.939
1995 2.116 5.155 5.042 190 12.503 129.896 74.886
1996 2.310 6.429 11.264 273 20.276 150.172 77.189
1997 2.096 4.900 5.084 233 12.313 162.485 111.100
1998 2.005 6.300 5.625 317 14.247 176.732 140.896
1999 2.931 9.300 8.594 635 21.460 198.192 161.870
2000 3.476 20.400 14.249 1.637 39.762 237.954 199.782

TOTAL 46.308 111.411 72.140 8.095 237.954 237.954

AÑO MADRID BARCELONA ALGECIRAS LAS PALMAS TOTAL
TOTAL 

RESIDENTES
ACUMULADO



por año entre 1972-90, en la circunscripción de Madrid, y de 130 en la de Barcelona. En
Málaga, tan sólo 32 para el periodo 1975-90 y en Las Palmas, 24 entre 1976-90. A partir
de 1991 el salto en todos los consulados es considerable, si exceptuamos el caso cana-
rio, en el que no se experimenta un aumento sensible hasta mediados de la década. La
media de nacimientos entre 1991 y el año 2000 (en el caso de algún consulado no
hemos completado la cifra de los últimos tres años) es de 554 nacimientos por año en
Madrid, 772 en Barcelona, 324 en Málaga y de 68 en Las Palmas. En el arranque de los
años 2000 nacen unos 3000 niños marroquíes por año en España, cifra que se incre-
menta cada año conforme las regularizaciones familiares se formalizan. La juventud de
la mayoría de la población marroquí llegada a España, en su mayor parte solteros, hace
pensar que en pocos años se habrán formado nuevas familias que elevarán la cifra de
nacimientos.

Incluimos, por último, un cuadro con la evolución del colectivo marroquí en las diferentes
Comunidades Autónomas y sus provincias respectivas (Cuadro IV), con indicación del por-
centaje de crecimiento entre 1992 y 2002. Todas las cifras son a 31 de diciembre del año que se
indica, y proceden de los Anuarios del Ministerio del Interior español. El cuadro permite ver la
media de crecimiento, de un 422%, así como los diferentes ritmos de crecimiento, que van
desde las más bajas, País Vasco y Madrid, con 143 y 239% respectivamente, a las más altas como
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FUENTE: Anuarios de Migraciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
* El cupo de 1999 era de 30.000. Los que pasan de esta cantidad pertenecen al Régimen General.
** Estos datos son provisionales y corresponden a un total contabilizado de 29.764.

CUADRO II.

REGULARIZACIONES DE MARROQUÍES 1991-2000

Regularización 1991 128.127 110.067 49.089 44,6
Regulariz. familiar 1992 6.777 5.881 1.623 27,6
Contingente 1993 6.000 5.220 663 12,7
Contingente 1994 36.725 22.511 7.878 35,0
Contingente 1995 37.206 19.953 8.387 42,1
Redocumentación 1996 24.637 19.634 6.479 33,0
Contingente 1997 64.174 24.585 9.281 37,6
Contingente 1998 62.697 28.095 11.131 39,6
Contingente 1999 97.034 37.678* 11.330** 38,1**
Regularización 2000 247.598 163.913 45.170 27,5
Arraigo 2001 351.269 223.428 20.230 9,0
Contingente 2001 Sin datos 9.951 0 0
TOTAL 1.062.244 670.965 171.261 25,5

% DE CONCESIONES
FECHA

SOLICITUDES CONCESIONES CONCESIONES
A MARROQUÍES CONTOTALES TOTALES A MARROQUÍES
RESPECTO AL TOTAL
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FUENTE: Consulados de Marruecos en España. Elaboración TEIM.
(a) Cómputo hasta 15 de octubre.
* El consulado de Algeciras fue inaugurado inicialmente en 1956 y trasladado a Málaga en 1979. En 1995 se vuelve a instalar en Algeciras.

CUADRO III.

EVOLUCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE NACIMIENTOS EN LOS REGISTROS 
CONSULARES DE MARRUECOS EN ESPAÑA

1970
1971
1972 16 16
1973 28 41 69
1974 40 83 123
1975 54 87 28 169
1976 39 62 38 6 145
1977 45 84 18 20 167
1978 53 103 19 9 184
1979 57 102 26 23 208
1980 67 122 34 21 244
1981 73 151 27 18 269
1982 65 134 28 21 248
1983 40 149 23 12 224
1984 63 152 33 30 278
1985 57 144 46 14 261
1986 70 158 41 28 297
1987 80 164 47 35 326
1988 100 217 61 53 431
1989 118 260 66 37 481
1990 99 267 91 40 497
1991 196 427 127 44 794
1992 201 448 120 54 823
1993 320 507 163 54 1.044
1994 336 641 179 84 1.240
1995 388 811 245 59 1.503
1996 551 1.121 206 97 1.975
1997 589 1.450 296 84(a) 2.419
1998 851 1.700 330 30 2.881
1999 1.027 2.364 682 190 4.073
2000 1.086 2.600 893 172 4.579

TOTAL 6.709 14.549 3.867 1.235 26.360

MÁLAGA*/
AÑO MADRID BARCELONA

ALGECIRAS
LAS PALMAS TOTAL

La Rioja y Navarra (1042 y 1939%), pasando por las más cercanas a la media como Andalucía
(399%) y Cataluña (454%).

Destacan, por su número, Cataluña, con 103.211 marroquíes, Andalucía, con 40.476 y Madrid,
con 39.854.
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CUADRO IV.

EVOLUCIÓN DEL COLECTIVO MARROQUÍ EN ESPAÑA POR CC.AA.Y PROVINCIAS (1992-2002)
CON PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL PERIODO

399,6

654,4

COMUNIDAD 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % Incr.

ANDALUCÍA
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

8.102
1.554
1.370

227
1.075

367
220

2.665
624

7.963
1.726
1.383

248
631
358
344

2.627
646

9.647
2.033
1.415

335
1.433

537
332

2.868
694

11.129
3.002
1.256

366
1.641

621
377

2.958
808

10.548
3.081
1.442

357
865
747
389

2.844
823

16.709
6.158
1.799

534
1.060

871
673

4.504
1.110

20.438
8.088
2.033

671
1.335
1.116
1.005
4.999
1.191

23.994
9.131
2.286

916
1.811
1.388
1.571
5.586
1.305

35.646
18.090
2.543

953
2.379
2.102
1.779
6.055
1.745

39.279
19.328
2.806

970
2.731
2.129
2.411
6.797
2.107

40.476
16.707
2.939
1.211
3.127
2.313
3.168
8.647
2.364

684
142
54

488

834
176
78

580

851
165
87

599

955
121
98

645

881
173
128
580

1.774
301
217

1256

2.233
366
350

1.517

3.086
574
510

2.002

3.528
714
716

2.098

4.488
865

1.037
2.586

5.160
1.150
1.126
2.884

316,5

587,4

ASTURIAS

BALEARES

127

1.133

133

1.448

131

1.480

143

1.683

151

1.641

211

2.495

238

3.360

293

3.020

343

4.100

402

4.175

529

7.788

312,5
CANARIAS
Las Palmas
St. Cruz de Tenerife

1.951
1.636

315

2.373
1.974

399

2.402
2.005

397

2.631
2.165

466

2.525
2.024

501

2.743
2.077

666

3.670
2.802

868

4.407
3.522

885

6.767
5.604
1.163

7.568
6.506
1.062

8.048
6.509
1.539

892,2CANTABRIA 51 55 63 83 106 134 169 224 391 398 506

764,1

CASTILLA-
LA MANCHA
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo

964
68

225
76
92

503

1.271
123
309
133
139
567

1.570
132
339
169
178
752

2.003
173
422
184
215

1.009

1.870
180
381
210
236
863

3.497
234
501
345
510

1.907

4.508
314
742
459
656

2.337

4.747
489
712
542
999

2.005

5.904
650
972
586

1.113
2.583

6.451
720
852
546

1.157
3.176

8.330
1.251

977
709

1.342
4.051

715,3

CASTILLA Y LEÓN
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

509
12
87
94
28
80
58
25
83
42

637
18

106
101
51
82
89
44
97
49

737
25

134
105
56
99

124
48
95
51

870
43

153
135
60
99

161
63

102
54

823
45

129
140
68

102
126
56

105
52

1.272
56

180
208
110
117
275
121
125
80

1.732
76

255
256
145
159
373
196
177
95

2.269
84

322
389
192
178
535
255
205
109

2.637
109
355
516
170
245
621
283
210
128

3.249
112
453
568
177
370
657
350
411
151

4.150
133
607
751
245
431
879
440
473
191

454,3

CATALUÑA
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

18.619
12.462
3.553

828
1.176

20.461
14.492
3.035

776
2.158

20.431
14.953
2.106

840
2.532

29.491
19.928
5.802
1.028
2.733

29.459
20.549
5.581
1.097
2.232

39.361
25.963
6.846
2.017
4.535

49.124
30.880
10.319
2.301
5.624

61.462
38.837
12.864
3.182
6.579

72.748
46.739
14.078
3.679
8.252

88.642
61.638
14.958
3.901
8.145

103.211
68.489
17.358
5.193

12.171

440,1CEUTA 324 343 406 535 550 651 827 953 1.448 1.654 1.750

491,3

COMUNIDAD
VALENCIANA
Alicante
Castellón
Valencia

2.917
1.045

858
1.014

3.665
1.259
1.169
1.237

3.700
1.239
1.212
1.249

4.156
1.497
1.358
1.301

4.313
1.968
1.370

975

a5.915
2.089
2.163
1.663

7.787
3.204
2.572
2.011

8.404
3.711
2.462
2.231

10.988
4.837
3.128
3.023

11.694
5.503
3.262
2.929

17.248
8.349
4.355
4.547

ARAGÓN
Huesca
Teruel
Zaragoza
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2.2. Las regiones migratorias marroquíes

Para clasificar los perfiles de origen de los marroquíes asentados en España, se ha dividido
el mapa de Marruecos en 6 grandes regiones migratorias, que son las que toma en cuenta el
equipo de geógrafos marroquíes, dirigido por Mohamed Berriane (Universidad Mohamed V-
Agdal de Rabat), que prepara, en colaboración con el Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos, el análisis regional de los datos recogidos de cara al Nuevo Atlas de la inmigra-
ción magrebí en España.

Yebala

La región migratoria de YYeebbaallaa coincide con la región administrativa denominada igual-
mente y está integrada por las provincias de Chauen, Larache y Tetuán, así como por las pre-
fecturas de Tánger-Arcila y Fahs-Beni Makada. Estas dos últimas corresponden a la antigua pro-
vincia de Tánger.

Según el último censo general de la población (1994) contaba con algo más de dos millo-
nes de habitantes (7,8% de la población del país) y con un alto grado de urbanización, casi

CUADRO IV.

EVOLUCIÓN DEL COLECTIVO MARROQUÍ EN ESPAÑA POR CC.AA.Y PROVINCIAS (1992-2002)
CON PORCENTAJE DE INCREMENTO EN EL PERIODO (Continuación)

483,7

COMUNIDAD 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 % Incr.

EXTREMADURA
Badajoz
Cáceres

1.341
293

1.048

1.410
321

1.089

1.836
349

1.487

2.103
418

1.685

1.505
479

1.026

3.711
588

3.123

4.975
798

4.177

5.297
980

4.317

6.067
900

5.167

7.156
1256
5.900

7.828
1.489
6.339

379,8

GALICIA
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

422
176
65
47

134

482
200
71
48

163

615
239
86
80

210

565
184
97
90

194

614
236
87

110
181

954
319
122
123
390

1.100
313
151
146
490

1.312
363
173
127
649

1.629
464
206
155
804

1.579
447
225
130
777

2.025
600
233
184

1.008

239,8MADRID 11.729 11.061 11.098 10.868 14.194 18.556 23.988 26.624 26.953 36.022 39.854

1.479,9MELILLA 174 343 652 887 872 332 632 1.437 2.104 2.390 2.749
819,6REG. DE MURCIA 2.456 3.705 2.978 3.633 3.763 4.987 8.961 7.968 1.2261 14.037 22.586

1.938,9NAVARRA 144 233 256 321 416 607 896 1.331 1.929 1.579 2.936

143,3

PAÍS VASCO
Álava
Guipúzcoa
Vizcaya

1.148
205
480
463

1.260
263
497
500

1.250
288
490
472

1.388
319
528
541

1.245
259
460
526

1.673
372
660
641

1.871
455
698
718

2.187
617
708
862

2.138
649
619
870

2.102
667
600
835

2.793
1.047

673
1.073

1.042,1LA RIOJA 254 314 364 484 591 847 1.179 1.808 2.017 2.038 2.901

422,01TOTAL 54.105 61.303 63.939 74.886 77.189 111.100 140.896 161.870 199.782 234.937 282.432

FUENTE: “Anuario Estadístico de Extranjería”, Comisión Interministerial de Extranjería (1992-1997); Ministerio del Interior, Delegación del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (1998-2001); Ministerio del Interior, Observatorio Permanente de la Inmigración (2002).



MAPA 1

REGIONES MIGRATORIAS DE MARRUECOS
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Límite de Marruecos
Límite de Región Administrativa
Límite de Provincia
Capital de Provincia
Límite de Círculo
Nombre de Círculo
Capital de Círculo

Ulmes

AGADIR

ESCALA GRÁFICA

0          30         60         90 km

Regiones Migratorias

Yebala

Rif oriental

Atlántica y Llanuras int.

Sais, medio Atlas-Tafilet

Sus-Oasis del Draa

Sahara-Sur

Las divisiones administrativas corresponden a las establecidas por el decreto
2-97-246 de 17 de agosto de 1997.

Sobre estas líneas, se representan las Provincias Saharianas sobre las que está
pendiente el Referendum promovido por las Naciones Unidas.

TEIM.Atlas de la Inmigración magrebí en España. 1996 DMG
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cinco puntos por encima de la media nacional (55,9% frente a 51,4%; la estimación de la
media nacional en 2002 es de 56,6%). Un 40% de la población de la región son menores de
15 años.

Rif-Oriental

La región migratoria RRii ff --OOrr iieennttaall comprende dos regiones administrativas: la OOrr iieennttaa ll,
integrada por las provincias de Nador, Berkan, Yerada, Taurirt y Figuig, así como la prefectura
de Uxda-Angad; y la denominada con el nombre de las tres provincias que la integran: TTaazzaa--
AAllhhuucceemmaass--TTaauunnaatt.

Dos de las provincias, Nador y Alhucemas, conforman el núcleo de una región culturalmente
homogénea, el Rif, en la que se habla uno de los dialectos bereberes, disociada administrativa-
mente por decisión política.

La región de Taza-Alhucemas-Taunat contaba con algo más de un millón de personas (6,6% del
país), con una tasa de urbanización del 21,6%. Un 42% de la población era menor de 15 años.

La región Oriental contaba con 1,7 millones de habitantes (6,8% del país), con un 55,2% de
población urbana y un 36% de menores de 15 años.

Atlántica y llanuras interiores

La región migratoria que denominamos AAtt ll áánntt ii ccaa   yy   ll ll aannuurraass   iinntteerr iioorreess es la inte-
grada por el mayor número de regiones administrativas, pues engloba a 7 de las 16 regio-
nes marroquíes: GGaarrbb--CChhrraarrddaa--BBnn ii   HHaasssseenn (provincias de Kenitra y Sidi Kacem, con
una población de 1,6 millones. 38,4% de población urbana); RRaabbaatt --SSaa ll éé --ZZeemmmmuurr --ZZaaeerr
(prefecturas de Rabat, Salé, Sjirat-Temara y provincia de Jemisset, con 2 millones de habi-
tantes, 78,6% de ellos urbanos); ee ll   GG rr aa nn   CC aa ss aa bb ll aa nn cc aa (prefecturas de Casablanca y
Mohammedia, con un total de 3 millones de personas, de ellas el 95,4% urbanas); CChhaauu ii aa --
UUaa rrdd ii ggaa (provincias de Bensliman, Juribga y Settat, 1,5 millones, el 38,3% de población
urbana); DDuukkkkaa ll aa --AAbbddaa (provincias de El Yadida y Safi, con una población de 1,8 millo-
nes, 34% urbana); MM aa rr rr aa kk ee cc hh -- TT ee nn ss ii ff tt -- HH aa uu zz   (prefecturas de Marrakech-Medina,
Marrakech-Menara y Sidi Yussef Ben Ali, así como las provincias de al-Hauz, Chichaua,
Essauira y El Kelaa, contabilizando 2,7 millones, 34,9% de población urbana); y TTaadd ll aa --
AAzz ii ll aa ll (provincias de Beni Mellal y Azilal, 1,3 millones de habitantes, 33,9% de los cuales en
zonas urbanas).

Esta región migratoria reunía en total algo más de 14 millones de habitantes, un 54% del total
del país. Las regiones más urbanizadas eran las que contaban con porcentajes inferiores de
población menor de 15 años (30-33%) frente a otras con el 40%.
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Sais, Medio Atlas-Tafilalet

La región migratoria denominada SSaaiiss--MMeeddiioo  AAtt llaass--TTaaff ii llaa lleett, está integrada por dos
regiones administrativas, las denominadas FFeezz--BBuullmmaann y MMeeqquuíínneezz--TTaaff ii llaa lleett. La primera
la conforman las provincias de Bulman y Sefrú, así como por las prefecturas de Fez Yedid-Dar
Dbibag, Fez-Medina y Zuaga-Mulay Yaqub; la segunda, por las provincias de El Hayeb, Ifran,
Jenifra y Errachidía, así como por las prefecturas de Mequínez-El Menzeh y al-Ismailia.

Según el censo de 1994 contaba con 3,2 millones de habitantes (12,4% de la población del país)
y con un nivel de urbanización por encima de la media nacional. La región de Fez sumaba algo
más de 1,3 millones, un 69,1% viviendo en medio urbano. La región de Mequínez, 1,9 millones,
contando con una media de población urbana del 50,7%, próxima a la media nacional. En torno
al 36% de la población de ambas regiones eran menores de 15 años.

Sus-Oasis del Draa

La región migratoria denominada SSuuss--OOaassiiss   ddeell   DDrraaaa, está integrada por la región admi-
nistrativa denominada SSuuss --MMaassssaa--DDrraaaa, que incluye las provincias de Chtuka-Ait Baha,
Tarudant, Tiznit, Uarzazat y Zagora, así como por las prefecturas de Agadir-Ida-U-Tanan e
Inezgan-Ait-Mellul.

Según el censo de 1994, contaba con 2,6 millones de habitantes (10,1% de la población del país)
y con un nivel de urbanización del 34%, muy por debajo de la media nacional. Un 40% de la
población de la región era menor de 15 años.

Sahara-Sur

La región migratoria que denominamos SSaahhaarraa--SSuurr, está integrada por tres regiones
administrativas: GGuueellmmiimm--EEssmmaarraa (que agrupa las provincias de Guelmim, Tata, Assa-Zag,
Esmara y Tan-Tan); EEll   AAaaiiúúnn--BBoojjaaddoorr--AAcceeqquuiiaa  RRoojjaa (formada por las provincias de El
Aaiún y Bojador); y RR ííoo   ddee   OOrroo--LLaa   GGüüeerraa (integrada por una sola provincia, la de Uadi
al-Dahab o Río de Oro). 

Según el censo de 1994 contaba con apenas 600.000 habitantes (2,3% de la población de todo
Marruecos), para una extensión de más de 300.000 kilómetros cuadrados.

El Sahara Occidental fue incorporado a Marruecos en dos tiempos (1975 y 1979), tras un pro-
ceso conflictivo que se encuentra aún pendiente de una solución definitiva. Gran parte de la que
hemos considerado la región migratoria SSaahhaarraa--SSuurr, está integrada por las provincias que
proceden de la que fue antigua colonia española hasta 1975. La división administrativa en regio-
nes llevada a cabo en Marruecos en 1997 procuró no mantener agrupado este territorio por lo
que fue dividido en tres partes, que se agrupan ahora en nuestro estudio en una sola.
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El porcentaje de urbanización es engañoso, ya que el carácter desértico de la zona y la paula-
tina desaparición del nomadeo hacen que la concentración en núcleos urbanos sea la forma
más habitual de supervivencia. En torno al 36% de la población de estas tres regiones es menor
de 15 años.

2.3. Perfil de origen

El Cuadro V recoge la evolución de los perfiles de origen por periodos desde 1966 hasta el
año 2000. Las tres primeras columnas corresponden a los porcentajes por provincias de origen
de los inmigrantes inscritos en los Consulados de Madrid, Barcelona y Algeciras-Málaga entre
los años sesenta y 1991 (base de datos MIGRAMAR), divididos en periodos (1966-1975, 1976-
1985 y 1986-1991). La columna IV recoge el perfil global de todo el periodo. La columna V refle-
ja el perfil de los inmigrantes regularizados en 1991 (base de datos RAÍCES). La última colum-
na corresponde a las inscripciones en los mismos consulados entre 1992-2000 (base de datos
OJALÁ) y en el de Las Palmas (base de datos ARUCAS).

La división provincial recoge las denominaciones de las provincias y prefecturas según el decre-
to de 31 de diciembre de 1998. De ahí que en los casos de las antiguas provincias de Tánger,
Marrakech, Mequínez, Uxda o Fez, en las cinco primeras columnas, correspondientes a datos
anteriores a 1991, no aparezcan desglosados. En el Atlas de la inmigración magrebí en España
se sumaban los datos de Rabat, Salé y Sjirat-Temara, por lo que estas dos últimas prefecturas
aparecen sin datos, englobadas en Rabat. Por su parte, se han sumado los datos de las ocho
prefecturas de Casablanca en un único bloque, para dar unidad espacial a la capital económica
de Marruecos, que es, por otra parte, un foco emisor de emigración importante.

Yebala fue inicialmente la región migratoria que mayor volumen de inmigrantes aportó a
España. Esta región, sin embargo, ha ido declinando en importancia conforme se diversificaba
el proceso migratorio hacia nuestro país, pasando de enviar más de un 40% al 25,6% de los
regularizados en 1991. En la última década ha representado un 28,7% del total de los instalados
entre 1992-2000. Si en otro tiempo era Tetuán, la antigua capital del Protectorado español, una
de las principales provincias que enviaban emigrantes a España, ésta ha terminado por ocupar
un puesto secundario, pasando del 21,8% al 6,5%.

La región del Rif-Oriental constituye hoy el primer bloque emisor de emigrantes (35,8% del
total), si bien entre sus provincias siempre destacaron Nador y Alhucemas entre los principales
focos. Nador sigue siendo hoy la primera provincia en enviar emigrantes hacia España, con un
14,6% de los llegados entre 1992-2000. El momento culminante fue hacia finales de los ochen-
ta hasta la regularización de 1991, en que aportaba uno de cada cuatro marroquíes, instalados,
sobre todo, en Cataluña. La provincia de Alhucemas tuvo su momento de auge a comienzos
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CUADRO V.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN ESPAÑA

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 45 41,8 35,5 38,3 25,6 28,7
Chauen 4,6 7,9 5,8 6,2 3,9 2,3
Larache 7,8 8 11,2 10,1 9,3 9,4
Tánger-Arcila 10,8 9 9,7 9,6 7,8 9,9
Fahs-Bni Makada – – – – – 0,6
Tetuán 21,8 16,9 8,8 12,4 4,6 6,5

Rif-Oriental 42,7 39,1 42,5 41,8 45,4 35,8
Alhucemas 23,4 15,4 13,3 14,7 11 5,4
Figuig 0 0 0,2 0,1 1,3 0,7
Nador 18,5 20,9 26,3 24,3 16,6 14,6
Taunat 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,5
Taza 0,4 0,9 0,6 0,7 1,6 2,6
Uxda 0,3 1,9 1,9 1,8 3,8 3
Berkan – – – – 1,5 1,5
Taurirt – – – – 4 4,4
Yerada – – – – 5,2 3,1

Atlántico y Llanuras interiores 7 13,1 17,2 15 22,9 28,8
Azilal 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
Beni Mellal 0,3 2 2,5 2,2 3,4 8,1
Bensliman 0 0,1 0 0,02 0,3 0,1
Casablanca 2,8 2,6 4,3 3,7 8 6,4
El Kelaa 0 0,2 0,4 0,3 0,5 0,8
El Yadida 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4
Esssauira 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2
Jemisset 0 0,2 0,4 0,3 0,5 0,6
Juribga 0 0,5 1,1 0,8 0,7 1,4
Kenitra 0,5 1,5 1,2 1,2 2,1 2,8
Marrakech 0,3 0,7 0,7 0,6 1,4 0,9
Chichaua – – – – 0,1 0,1
Mohammedia 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5
Rabat 1,3 1,9 1,7 1,7 1,4 1,9
Salé – – – – 0,6 0,7
Sjirat-Temara – – – – 0,1 0,1
Safi 0,5 0,2 0,5 0,4 0,9 0,9
Sidi Kacem 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7
Settat 0,1 2,2 3,1 2,6 1,3 1,9

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 2 2 1,2 1,4 3,9 3,8
Bulman 0 0 0,1 0,1 0.2 0,1
Errachidia 0,2 0 0 0,02 0,4 0,5
Fez 1,2 1,2 0,5 0,7 1,3 1,4
Sefru – – – – 0,1 0,1
Ifrán 0 0 0 0 0,2 0,1
Jenifra 0 0,1 0 0,02 1,3 0,6
Mequínez 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9
El Hayeb – – – – – 0,1
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del proceso. En 1991 fue una de las provincias emisoras que aportó mayores porcentajes de
regularizados (11%), para decaer en los noventa hasta un 5,4%. Madrid ha sido el principal polo
de atracción de los oriundos de Alhucemas. En la región oriental hay otro núcleo activo muy
importante, la antigua provincia de Uxda (integrada por las actuales de Uxda, Berkán, Taurirt y
Yerada) que se situó en segundo lugar en el momento de la regularización, orientándose hacia
la región de Murcia. En la actualidad, esas provincias siguen manteniendo viva la red que las
comunica con el levante español.

La región Atlántica, a la que se han sumado las llanuras interiores, rivaliza en la actualidad con la
de Yebala, con un porcentaje similar (28,8%). Hay en ella dos focos claves. Uno es Casablanca,
siempre presente desde los comienzos del asentamiento de marroquíes en España en un senti-
do creciente hasta aportar un 8% de los regularizados en 1991. En los noventa supone un 6,4%
de las inscripciones. El segundo foco es Beni Mellal, ausente antes de 1975, presente sin dema-
siada fuerza en los ochenta hasta que se hace sentir en los noventa como uno de los grandes
centros emisores de emigración (8,1% del total). Será Andalucía uno de los lugares de asenta-
miento prioritarios. El hecho de que un porcentaje casi espectacular de los inmigrantes marro-

FUENTE: “Atlas de la inmigración magrebí en España”, Anexos pp. 5-7 y TEIM, bases de datos OJALÁ.
El signo (–) aparece en aquellas provincias que se encontraban englobadas en la que se sitúa inmediatamente anterior con datos. Esos
datos corresponden a la suma de las provincias que se encontraban reunidas. P. Ej., Uxda, que englobaba a Uxda, Berkan, Taurirt y Yerada.

CUADRO V.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN ESPAÑA (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Sus-Oasis del Draa 1,8 0,8 1 0,9 1,3 1,2
Agadir 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
Chtuka-Ait Baha – – – – – 0,1
Inezgan – – – – – 0,1
Tarudant 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,1
Tiznit 0,9 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5
Uarzazat 0,7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2

Sahara-Sur 0 0 0 0 0,3 1
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0,1 0,3
Guelmim 0 0 0 0 0 0,5
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0,1 0,1
Tata 0 0 0 0 0,1 0,1
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 1,4 3,2 2,6 2,8 0,6 0,7
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quíes que vienen en pateras a las costas andaluzas provenga de Beni Mellal, hace pensar que allí
se sitúa una de las primeras redes de tráfico humano, según se ha señalado en diversos estudios4.

4 Así lo han constatado tanto artículos periodísticos como universitarios. El 12 de noviembre de 2003 Ignacio
Cembrero publicaba en El País un mapa de las principales regiones emisoras de emigración clandestina, dando a Beni
Mellal el primer puesto, con un 38,2% de los llegados en pateras en la primavera de 2000. En un estudio efectuado
por el TEIM en 1999 a partir de 794 inmigrantes clandestinos llegados en pateras a lo largo de 1999 a las costas de
Cádiz, Almería y Canarias (facilitada al TEIM por la Dirección de Estadística de la Policía), los oriundos de Beni Mellal
están muy presentes en los tres destinos, aunque sin llegar a un porcentaje tan elevado. Véase B. López García, “La
régularisation des maghrébins sans papiers en Espagne”, en R. Léveau, Cathérine Withol de Wenden y Khadija
Mohsen-Finan, Nouvelles citoyennetés: réfugiés et sans papiers dans l’espace européen, IFRI, París 2001, pp. 113-138.

MAPA 2.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN ESPAÑA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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Las otras tres regiones son muy secundarias globalmente, pues la región de Sais-Medio Atlas-
Tafilalet, en la que destacan las ciudades de Fez y Mequínez, tan sólo aporta el 3,8% de inmi-
grantes instalados en España, mientras la de Sus-Oasis del Draa el 1,2% y la de Sahara-Sur el
1%. Sin embargo, alguna de esas zonas tiene relativa importancia en regiones concretas espa-
ñolas: es el caso de Canarias, donde un 14,39% provienen del Sus-Draa y un 34,67% de la
región sahariana.

2.4. Nivel de feminización

Es bien conocido que la inmigración marroquí, en general, es mayoritariamente masculina.
Dependiendo de las regiones de origen, los marroquíes desarrollaron desde las primeras migra-
ciones a Europa, a principios de siglo, un esquema en el que sólo los hombres salían a trabajar
fuera, quedando las mujeres en origen. Este esquema se reforzó en la época más importante
de la emigración al extranjero, a partir de los años sesenta, cuando las migraciones marroquíes
se producían en el marco de acuerdos de reclutamiento de mano de obra. Los trabajadores
eran contratados en sectores donde tradicionalmente se ocupaba a los hombres. Esto, unido
a los modelos de género predominantes en Marruecos en aquel momento, que limitaban el
acceso de las mujeres al trabajo remunerado así como la movilidad, y que presuponían un
modelo de familia donde la conyugalidad quedaba relegada a un segundo plano, retrasaron el
momento de la salida de las mujeres. El cierre de fronteras en los países europeos en el primer
lustro de los años 70 y un incremento en la restricción de las entradas favorecieron la reagru-
pación familiar de los marroquíes y, por tanto, el comienzo de las migraciones femeninas, en
este caso vinculadas al proyecto familiar. 

En los últimos años de los ochenta, las mujeres marroquíes empiezan a participar en el proce-
so migratorio al extranjero, esta vez como trabajadoras, modificando el modelo migratorio
marroquí. Coincide esto con la apertura de una nueva región migratoria, la Europa del sur,
aunque este apelativo de región esté en discusión entre los expertos. Este área ofrece un mer-
cado laboral diferente al que había existido hasta entonces, en el que los servicios –y entre
estos, el servicio doméstico– sustituyen a los sectores tradicionales industriales, aquellos que
absorbían mano de obra masculina. Por otra parte, las condiciones de origen también se modi-
fican, y se reducen las restricciones que pesaban sobre la movilidad de las mujeres. Este proce-
so se acompaña de migraciones femeninas interiores, que tienen como destino las industrias en
las grandes ciudades marroquíes como Casablanca, Tánger o Fez.

Cuando España comienza a cobrar importancia como destino migratorio para los marroquíes,
en la segunda mitad de los ochenta, este proceso se encuentra en las últimas fases. Ello signi-
fica que, desde el principio, la inmigración marroquí en España es más feminizada de lo que



34 DESARROLLO Y PERVIVENCIA DE LAS REDES DE ORIGEN EN LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN ESPAÑA

nunca lo fue en Europa occidental en las primeras etapas. Aparece, por primera vez, la figura
de la mujer inmigrante trabajadora. Este perfil se hace evidente después de la operación de
regularización de 1991, y va a ser ya una constante en la emigración marroquí hacia España.
Pero España también presenta otra peculiaridad: se modifica el modelo del hombre que emi-
gra solo y que después reagrupa a su familia, para dar paso a una inmigración donde ha existi-
do, desde el principio, el proyecto de emigración familiar, es decir, la emigración de la pareja
simultáneamente o de la pareja con los hijos. Las mayores dificultades de los marroquíes para
el acceso al espacio español ha hecho que este modelo, que empieza a difundirse entre deter-
minados colectivos latinoamericanos, deba ponerse en práctica por fases, tratando de acceder
uno de los miembros de la pareja en primer lugar para reagrupar después al otro. 

No hay que perder de vista, sin embargo, el contexto de esta inmigración: en España hay otros
colectivos nacionales con un porcentaje mucho más alto de mujeres que el marroquí. Es el
caso de la mayoría de la inmigración latinoamericana: dominicana, colombiana y ecuatoriana,
y de la filipina, por poner un ejemplo. Otros, sin embargo, presentan porcentajes por debajo
del marroquí, como la senegalesa o gambiana. Ello significa que, desde el punto de vista del
origen, el cambio ha sido importante y puede hablarse de feminización, pero en el conjunto
de la inmigración femenina en España, el caso marroquí constituye uno de los tipos menos
feminizados.

El cuadro de la evolución de la feminización permite apreciar, en cierto sentido, este proceso
de feminización, que parece haberse estancado desde 1991 en torno al 30%. El porcentaje de
mujeres se ha incrementado de manera constante desde los años 60. Es interesante llamar la
atención sobre el aumento del periodo 90-95, que constituye el techo desde el punto de vista
del porcentaje de mujeres inscritas y que, sin duda, tiene que ver con los procesos de reagru-
pación de muchos de los casi 50.000 marroquíes que se regularizan en 1991, de los cuales tan
sólo el 14% son mujeres.

FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ (No se incluyen los datos de Canarias).

CUADRO VI.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA
MARROQUÍ EN ESPAÑA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 12,3 11,2 13,7 22,8 26,2 33,1 31,1 29,3

HOMBRES 87,7 88,8 86,3 77,2 73,8 66,9 68,9 70,7
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Esta evolución, sin embargo, ha sido desigual dependiendo de los lugares. En comunidades
con una demanda de trabajo masculina como Murcia o determinadas zonas de Andalucía, el
porcentaje de mujeres apenas ha pasado del 15%. 

GRÁFICO I.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA
MARROQUÍ EN ESPAÑA (1960-2000)
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FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ (No se incluyen los datos de Canarias).

Porcentajes

FUENTE: Bases de datos OJALÁ y ARUCAS.

GRÁFICO II.
PORCENTAJE DE MUJERES MARROQUÍES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1992-2000)
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En Madrid, con el segundo colectivo en importancia numérica y uno de los polos de mayor
arraigo de marroquíes, la tasa femenina es mayor, equivalente a un tercio del total. Cataluña sin
embargo, pese al arraigo de la migración familiar, como muestra el mayor volumen de naci-
mientos de todo el Estado, se mantiene en una tasa intermedia de feminización a causa de la
demanda de mano de obra masculina, tanto en el sector agrario como en el de servicios.

2.5. Evolución del estado civil

En el Cuadro VII se presentan, para comparar, dos momentos de la inmigración, la anterior
a 1991, plasmada en el proceso de regularización de ese año, y la llegada en los noventa e ins-
crita en el Consulado entre 1992-2000. Pero también se trata de comparar dos tipos de inmi-
gración. Para 1991, la información es la correspondiente a los trabajadores y trabajadoras que
se regularizan durante ese proceso. Para los años posteriores se trata de llegados de todas las
edades y condiciones. 

Si se comparan los estados civiles de las mujeres que presentan las dos fuentes, advertimos que
entre las trabajadoras (1991), las solteras representaban un 16% más (65,3%), que en las ins-
cripciones de 1992-2000 (49,4%). Y en proporción inversa ocurre con las casadas: porcentual-
mente son mucho más importantes entre las llegadas en el último periodo (46,5%) que entre
las regularizadas en 1991 (25,6%). Esto muestra un perfil muy concreto de trabajadora, que aco-
mete sola la emigración y que es soltera, divorciada (4,5%) o viuda (4,6%), en tanto que estas
dos últimas situaciones son irrelevantes entre los trabajadores varones que acceden a la regu-
laridad en ese año de 1991. Hay que decir que el caso de las viudas y divorciadas tiene menos
importancia entre las residentes que entre las trabajadoras.
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ (No se incluyen los datos de Canarias).

CUADRO VII.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN ESPAÑA. COMPARACIÓN 
DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 63,3 71,3 65,3 49,4 63,6 64,5

CASADOS 36,4 28,4 25,6 46,5 34,8 34

DIVORCIADOS 0,1 0,1 4,5 1,3 0,7 0,5

VIUDOS 0,2 0,2 4,6 2,8 0,9 1
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Con los hombres ocurre exactamente lo contrario: es más alto el porcentaje de casados entre
los trabajadores que entre los residentes. Y a la inversa: el porcentaje de solteros es mayor entre
los residentes que entre los trabajadores. 

Los porcentajes correspondientes a los otros estados, divorciados y viudos, no cambian espe-
cialmente de residentes a trabajadores. Y ello nos indica otro perfil diferente para el caso de los
hombres: los trabajadores tienen responsabilidades familiares, de ahí el perfil de casado como
mayoritario, reproduciendo un modelo de división del trabajo habitual en los grupos sociales
origen de la emigración. 

2.6. Evolución de los perfiles de edad

En los Cuadros VIII y IX se incluyen los porcentajes de las cohortes de edad de los inmigrantes
marroquíes en España tomados de cinco en cinco años, según las dos fuentes que hemos utiliza-
do para este estudio: de un lado (Cuadro VIII), se comparan las edades de llegada en los periodos
1970-1991 y 1992-2000, según las bases de datos establecidas a partir de los registros consulares

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES Y OJALÁ (No se incluyen los datos de Canarias).

GRÁFICO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES
ASENTADOS EN ESPAÑA. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 
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(MIGRAMAR y OJALÁ, respectivamente). En ambos periodos el perfil es muy similar entre los
hombres, dominando los grupos de edad de entre 20 y 34 años. Son evidentes, sin embargo, dos
procesos: el de progresiva feminización del colectivo, que pasa del 18,5% al 30,9% de mujeres y el
desarrollo de los grupos de edad de menores de 19 años, que pasan de un 8,9% a un 21,87%, sien-
do algo mayor el porcentaje de niños que de niñas. Este incremento de los niños obedece a la rea-
grupación familiar, ya que el registro de nacimientos en España en los consulados se hace al mar-
gen de las inscripciones generales que han servido para la constitución de la base de datos OJALÁ.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ  (No se incluyen los datos de Canarias).

CUADRO VIII.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 
1970-1991 Y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0,13 0,2 > 70 0,1 0,03

0,11 0,3 65 a 69 0,1 0,06

0,04 0,7 60 a 64 0,2 0,18

0,55 1,1 55 a 59 0,3 0,24

1,23 2,4 50 a 54 0,4 0,43

2,12 4,7 45 a 49 0,8 0,86

4,36 7,1 40 a 44 0,9 2,13

7,46 12,1 35 a 39 1,9 3,47

11,95 15,8 30 a 34 3,2 4,74

16,99 18,5 25 a 29 3,7 5,46

10,69 12,5 20 a 24 3,2 4,52

8,38 4,1 15 a 19 1,9 5,75

3,72 0,8 10 a 14 0,7 2,12

0,78 0,7 5 a 9 0,3 0,63

0,21 0,2 0 a 4 0,2 0,28

69,1 81,5 % Total 18,5 30,9

En el Cuadro IX los datos proceden de dos fuentes diferentes: los datos de la regularización de
1991, por tanto, datos relativos a trabajadores adultos (base de datos RAÍCES), y la base OJALÁ,
tomando ahora como referencia no la edad de llegada a España sino las edades que tendrían en
el 2000 los inscritos en los consulados entre 1992 y 2000. En el caso de los hombres, los por-
centajes de los grupos de edad son similares entre los mayores de 30 años, mientras la propor-
ción de los que cuentan entre 20 y 30 años ha descendido notablemente, del 24,86 al 12,92%.
Este descenso relativo es, en parte, debido al crecimiento de las mujeres, que pasan del 13,96%
al 30,86%, sobre todo en las franjas de edad entre los 15 y los 39 años, al incremento de los
menores de 19 años (de 3,9 al 14,02% del total) y tal vez a un leve envejecimiento, debido a que



0,21 0 >70 0 0,10

0,25 0,1* 65 a 69 0,03* 0,14

0,5 0,23 60 a 64 0,05 0,24

0,99 0,79 55 a 59 0,17 0,45

1,72 1,53 50 a 54 0,27 0,75

3,15 2,32 45 a 49 0,5 1,71

6,34 4,86 40 a 44 0,88 3,08

10,58 10,02 35 a 39 1,7 4,25

15,47 16,32 30 a 34 2,99 4,98

12,92 24,86 25 a 29 3,83 5,12

8,18 21,82 20 a 24 2,83 4,68

6,63 3,19* 15 a 19 0,71* 3,82

1,69 0 10 a 14 0 1,06

0,38 0 5 a 9 0 0,37

0,04 0 0 a 4 0 0,03

69,14 86,04 % Total 13,96 30,86
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la población regularizada en 1991 estaba en su mayoría recién llegada y la que se analiza en 2000
lleva, en buena parte, varios años residiendo en el país. Con todo, el paralelismo entre las eda-
des de llegada entre 1992-2000 y la pirámide de edades en 2000 es significativo.

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ (No se incluyen los datos de Canarias).
* Los datos marcados con asterisco corresponden a la suma de los menores de 20 años y mayores de 65.

CUADRO IX.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
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2.7. Profesiones y sectores de actividad

Los datos que se incluyen en el Cuadro X provienen de los expedientes de las inscripciones
consulares de Madrid, Barcelona y Algeciras que consignan la profesión declarada por el inmi-
grante5. Las categorías laborales no están unificadas y el criterio depende del funcionario y de
su interpretación, por lo que unas categorías se solapan con otras. De ahí que haya que tomar-
las con cierta precaución. Pero, dado que aportan algunos datos de interés, hemos preferido
incluir este apartado en el estudio.

Se trata de dos periodos diferentes, antes y después de la regularización de 1991. Hay que notar
que no en todos los expedientes consta el dato relativo a la profesión, por lo que los porcentajes
correspondientes a los sexos cambian con respecto a lo que aparece en el Cuadro VIII. Es en la
base de datos de Barcelona en donde aparecen el mayor número de ausencias.

5 No se incluyen, pues, los datos de Canarias.
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GRÁFICO IV.
COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ (No se incluyen los datos de Canarias).
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La nota dominante es el predominio de la categoría de “Obreros” (que aparecen etiquetados
en los expedientes como `amal (plural `ummál), es decir trabajadores, que engloba a un 73,6%
entre los hombres y un 19,9% de las mujeres entre 1970-1991. En algunos casos consta otra cate-
goría próxima, la de “obreros de la construcción”. Debe tenerse en cuenta que la categoría
“Empleados”, que aparece en las inscripciones de antes de 1991, aunque puede referirse a tra-
bajadores del sector servicios, podría estar solapada con la que hemos denominado “obreros”.
Algo parecido puede decirse de los “Agricultores”. Esta categoría denota más a los pequeños
propietarios agrícolas que a los jornaleros del campo, de ahí que aparezca en este CUADRO X
con un 16,8% del total en los datos de los noventa, es casi insignificante en el periodo anterior,
siendo patente que no corresponde al volumen de hombres  que provienen del mundo rural y,
por tanto, ocupados preferentemente en labores agrícolas. No se olvide que más de la mitad
de las inscripciones consulares anteriores a 1991 correspondían a inmigrantes nacidos en el
medio rural, como mostraba el Atlas de la inmigración magrebí en España. 

Los estudiantes han casi triplicado su porcentaje de un periodo al otro, tanto en el caso de los
hombres como de las mujeres, siendo mayor la proporción entre estas últimas. La razón está, sobre
todo, en el incremento de los menores como consecuencia de las reagrupaciones familiares. 

Entre las ocupaciones femeninas se observa un descenso en el porcentaje del servicio domés-
tico y de las “Sin Profesión”, generalmente “Amas de casa”. Se debe, sin duda, al mayor índice
de ocupación que desempeñan en actividades englobadas en la categoría de “Obreros”, que
aumenta entre las mujeres considerablemente, pasando del 19,9 al 32%, pero sobre todo al peso
de las nuevas generaciones que aparecen bajo el epígrafe de estudiantes.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO X.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 3,4 22,4 1,1 2,9 3,3 16,8
Obreros 73,6 52,2 19,9 32 66,3 45,5
Obreros Construcción 0,2 3,5 0 0,1 0,2 2,6
Comerciantes 7,7 5,2 1,6 1,1 7 4,1
Estudiantes 4,9 13,1 10 20,2 5,3 14,7
Servicio Doméstico 0,5 1,7 20,2 13,2 3 4,8
Hostelería 0,9 1 0,9 1,4 0,9 1,2
Profesiones Liberales 0,8 0,3 0,3 0,1 0,8 0,2
Funcionarios 0,3 0,1 0,3 0 0,3 0,1
Artesanos 0,4 0 1 0 0,4 0
Empleados 4,7 0 7,8 2,2 5,2 2,3
Sin Profesión 2,6 0,5 36,9 26,8 7,3 7,7
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3. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN CATALUÑA

3.1. Datos demográficos

Mientras Madrid se ha “especializado” en inmigración latinoamericana, Cataluña lo ha hecho
en inmigración marroquí. Actualmente, y según datos del Anuario de Extranjería, a 31 de diciem-
bre de 2002, cuenta con 103.211 marroquíes, el 36,5% de los que residen en España. Le sigue, pero
muy de lejos, el colectivo ecuatoriano, con 20.209 inmigrantes y, después, los peruanos, que
alcanzan una cifra de 15.125. Es Cataluña uno de los lugares más antiguos de recepción de pobla-
ción marroquí. Y es, además, uno de los primeros lugares con asentamientos familiares. En este
sentido, hay algunas actuaciones por parte del gobierno autónomo que, sin duda, van a contri-
buir a reforzar e incrementar la emigración marroquí hacia Cataluña. Esta comunidad, que cuen-
ta en Marruecos con una Delegación de la Generalitat en Casablanca, ha negociado la formación
de los profesores de lengua y cultura de origen con Marruecos, dentro del margen que le permi-
ten los acuerdos que existen al más alto nivel. Por otra parte, diversos acuerdos de dicha
Delegación en Marruecos con empresarios catalanes pueden abrir un canal alternativo para emi-
grar, que puede convertir Cataluña en un lugar fundamental en la inmigración marroquí. 

El crecimiento de la inmigración marroquí en Cataluña (de un 454,3% entre 1992 y 2002) se ha
desarrollado a un ritmo un poco superior a la media de España (422%). Tras la regularización
de 1991, la colonia en Cataluña la constituyen 18.619 personas, que serán 72.748 en 2000, fecha
en que cerramos la base de datos consular en la que se apoya este informe. El crecimiento 
porcentual más alto se produce entre 1994-95, 96-97 y 97-98. Es evidente que el proceso de
redocumentación de 1996, que vino unido a la posibilidad de solicitar la reagrupación familiar,
favoreció el aumento de 1996-97 en la comunidad marroquí.

3.2. Perfil de origen

En el Cuadro I de este apartado, como se ha hecho anteriormente para toda España en el
Cuadro V del capítulo 2, se muestra el “Perfil provincial y regional de origen de los inmigrantes
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CUADRO I.
PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 

MARROQUÍES EN CATALUÑA

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-90 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 42,2 43,1 42,0 42,3 32,5 38,1 
Chauen 7,6 9,5 7,4 8,5 4,7 3,6
Larache 11,9 10,7 16,7 12,6 16,5 15,9
Tánger-Arcila 7,9 8,9 10,9 8,8 8,4 12,2
Fahs-Bni Makada - - - - - 1,1
Tetuán 14,8 14 7 12,4 2,9 5,3

Rif-Oriental 49,8 46,8 43,5 46,4 49,5 44,4  
Alhucemas 23,8 13,9 9 14,6 5,8 3,8
Figuig 0 0,1 0 0,1 0 0,1
Nador 23,5 29 31,3 28,5 32,8 30,2
Taunat 0 0 0,5 0,1 0,3 0,2
Taza 0,7 0,6 0 0,4 2,9 2,3
Uxda 1,8 3,2 2,7 2,7 1,3 2,8
Berkan – – – – 3,2 1,7
Taurirt – – – – 3,1 3
Yerada – – – – 0,1 0,3

Atlántico y Llanuras interiores 2,7 7,2 8,5 6,6 12,4 12,6 
Azilal 0 0 0 0 0,2 0,4
Beni Mellal 0 1,9 0 1 1,1 2,1
Bensliman 0 0 0 0 0,4 0,05
Casablanca 1,1 1,3 3,7 1,9 3,8 2,8
El Kelaa 0 0 0 0 0,4 0,7
El Yadida 0,4 0,3 0 0,2 0 0,2
Esssauira 0 0 0 0 0,2 0,2
Jemisset 0 0 0 0 0,4 0,8
Juribga 0 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5
Kenitra 0,4 1,2 0,8 0,9 1,7 1,3
Marrakech 0 0,3 0,5 0,4 1,1 0,5
Chichaua – – – – – 0
El Hanz – – – – – 0
Mohammedia 0 0 0,3 0,1 0,3 0,2
Rabat 0 0,6 1,1 0,6 1 1
Salé – – – – 0,3 0,6
Sjirat-Temara – – – – – 0,1
Sidi Kacem 0,4 0,3 0,8 0,4 0,4 0,6
Safi 0,4 0,1 0 0,1 0,2 0,3
Settat 0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 1,4 1,0 1,1 1,1 4 3,5 
Bulman 0 0 0,3 0,1 0,1 0,1
Errachidia 0 0 0 0 1,1 0,7
Fez 1,4 0,6 0,5 0,7 1,7 1,3
Sefru – – – – 0,1 0,1
Ifrán 0 0 0 0 0 0,1
Jenifra 0 0 0 0 0,2 0,3
Mequínez 0 0,4 0,3 0,3 0,8 0,9
El Hayeb – – – – – 0
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marroquíes en la Comunidad de Cataluña”. En él aparecen cuatro radiografías secuenciales que
recogen la evolución del perfil por periodos. Las cesuras que se han establecido para diferenciar
etapas son: 1975, el inicio del efecto del cierre de fronteras europeas, que comienza a fijar en
España una parte de las migraciones internacionales marroquíes; 1985, inicio de los efectos del
plan de ajuste estructural, que dinamizan el éxodo rural y convierten a España e Italia en nuevos
destinos migratorios; 1991, primera gran regularización en España que permite que se visibilice la
gran mayoría de la población inmigrada en España; y 2000, fecha en la que cerramos el nuevo
Atlas y que corresponde a la primera de las dos grandes regularizaciones ligadas a las modifica-
ciones de la Ley de Extranjería. Junto a estos cuatro perfiles, que corresponden a las columnas I,
II, III y VI, se incluyen otras dos que corresponden a la media resultante de las tres primeras (IV)
y al perfil de la regularización de 1991 (columna V), muy similar al de la etapa 1986-1991. 

El caso de Cataluña resulta interesante, pues refleja el paso desde un claro predominio de los
inmigrantes oriundos de la región de la Yebala, al norte del país, 42,3% en el periodo 1970-1990,
hasta un 38,1% en los años noventa. La región del Rif, sin embargo, se mantiene más constan-
te, rondando la cifra del cuarenta por ciento, en los dos momentos. La importancia de la Yebala
como origen parece haberse diluido con la aparición de otras zonas de emisión, como las

FUENTE: TEIM, base de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO I.
PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 

MARROQUÍES EN CATALUÑA (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-90 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Sus-Oasis del Draa 0,8 0 0 0,7 1,5 1,2 
Agadir 0,4 0 0 0,1 0,2 0,1
Chtuka-Ait Baha – – – – – 0
Inezgan – – – – – 0
Tarudant 0,4 0 0 0,1 0,1 0,2
Tiznit 0 0 0 0,4 0,1 0,3
Uarzazat 0 0 0 0,1 1,1 0,6

Sahara-Sur 0,7 0 0 0,1 0,1 0,2 
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0,7 0 0 0,1 0 0,1
Guelmim 0 0 0 0 0 0,05
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0,05
Tata 0 0 0 0 0,1 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 2,4 1,9 4,9 2,8 0 0



48 DESARROLLO Y PERVIVENCIA DE LAS REDES DE ORIGEN EN LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN ESPAÑA

llanuras atlánticas, sobre todo de las provincias de Casablanca y Beni Mellal. Del resto de regio-
nes marroquíes, puede decirse que comienzan a aparecer a lo largo de la década de los noven-
ta: Medio Atlas, Sais, Tafilalet, respondiendo así a la tendencia general de la inmigración marro-
quí en España, que cada vez incluye una gama más amplia de orígenes, y rompe con el
predominio del norte, coincidente con el antiguo protectorado español. Respecto a las pro-
vincias de procedencia, son Larache y Tánger las más representadas, sumando un 20 y un 28,1%
del total, para cada periodo, respectivamente. Pero, sin duda, la provincia más importante de
procedencia es Nador, que en los dos periodos ronda el 30%.

Pero si comparamos estos datos, de residentes, con los datos de regularización, hay algo de
interés, y es que en los datos de origen de la regularización en Cataluña, ya se apuntan las ten-
dencias fundamentales: pérdida de peso de la región de Yebala, confirmación del peso del Rif
y, sobre todo, de la provincia de Nador como foco emisor, e importancia creciente de la región
Atlántica, con la tímida presencia de otras regiones. En la base RAÍCES (regularización), Nador
sigue siendo el punto de origen más importante de la inmigración en Cataluña, y Larache y
Tánger, siguen siendo las provincias de emigración más importantes en la Yebala.

MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN CATALUÑA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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3.3. Nivel de feminización

En Cataluña, como en el resto del Estado español, y según los datos consulares, se ha ido
produciendo un proceso de feminización progresiva de la inmigración marroquí. En este caso,
sin embargo, este proceso parece haberse producido mucho más lentamente que en lugares
como Madrid y Andalucía. Es cierto que la Comunidad Valenciana y Murcia, comunidades tam-
bién con un volumen importante de marroquíes, tampoco presentan altos porcentajes de muje-
res entre las inscripciones, pero la justificación es más evidente: son comunidades con una ofer-
ta laboral orientada, desde el principio de la inmigración, a trabajadores varones, por más que
en los últimos años esto haya podido modificarse. 

Así, merece la pena señalar que el porcentaje total de mujeres inscritas en el Consulado a lo
largo de todos estos años, es de los más pequeños de España (27,5%), junto con Murcia,
debido a las razones antes aducidas, y pequeñas comunidades como Cantabria, que son irre-
levantes para la inmigración marroquí en España. El perfil entonces de Cataluña, desde este
punto de vista, parece reflejar el esquema clásico de inmigración en Europa a partir de los
setenta: emigración masculina primero, con reagrupación familiar después, o con venida
simultánea de familias.

El porcentaje de mujeres regularizadas en 1991 fue muy exiguo, tan sólo el 8,46%, como corres-
pondió a un colectivo trabajador dominado por hombres. Los datos consulares para los lustros
que siguieron arrojan, en cambio, un porcentaje elevado de mujeres (39,6 y 31,7%), como con-
secuencia de una reagrupación familiar que se estimula hasta el año 2000. De esa manera se
tiende hacia la “normalización” de Cataluña en esta cuestión. El aumento más significativo del
porcentaje de mujeres se produce en el primer lustro de los años noventa, primera constata-
ción del cambio de signo en la feminización de la inmigración. Es interesante señalar que este
salto de los primeros años noventa está ausente en los casos de la Comunidad Valenciana y de
Murcia, con lo que cabe apuntar que este aumento de la inmigración en lugares con mercados

FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA 
MARROQUÍ EN CATALUÑA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 3,7 4,2 8,1 19 22,6 39,6 31,7 27,5

HOMBRES 96,3 95,8 91,9 81 77,4 60,4 68,3 72,7



de trabajo tan masculinizados se tradujo en una pérdida de peso comparativo de la población
femenina. 

3.4. Evolución del estado civil

El hecho de que las fuentes de que disponemos para conocer la evolución de los estados civi-
les en Cataluña sean diferentes, nos obliga a ser prudentes a la hora de analizar los datos. La
primera de las bases, RAÍCES, está referida a trabajadores que se regularizan en 1991, y que, pro-
bablemente en muchos casos, se encuentran en Cataluña desde largo tiempo, incluso asenta-
dos familiarmente, como demuestran los datos consulares en los que constan inscripciones de
nacimientos desde 1973. Entre esa fecha y 1990 se cuentan 1468 niños marroquíes nacidos sólo
en la provincia de Barcelona. La segunda de las fuentes (OJALÁ) se refiere a inscripciones de
inmigrantes en el Consulado y que son, en su mayoría, recién llegados.

Estos elementos permiten explicar que, en el caso de los hombres, en la primera fuente, haya
un porcentaje del 61,18% de solteros, mientras en la segunda aumenta hasta el 85,3%. No se tra-
taría tanto de una tendencia de la inmigración en Cataluña en la que el retrato robot del inmi-
grante se desplaza desde un primer perfil básicamente integrado por hombres casados hasta
una emigración de jóvenes solteros, cuanto de un reflejo de una sedimentación de años sin
regularizar durante los que el perfil inicial, sin duda de hombres solteros, se fue modificando.
Recuérdese que hasta 1991 no hace falta visado para entrar en España, por lo que la reagrupa-
ción de hecho de las familias era una realidad. 

Los estados civiles de las mujeres, en cambio, parecen mucho más estables, y ambas fuentes
parecen coincidir. El porcentaje de solteras se mantiene siempre en torno a un 60% y aumenta
en un 6% el porcentaje de casadas en el segundo periodo, en detrimento de otras situaciones,

SOLTEROS 61,18 85,3 59 58,1 61 75,9

CASADOS 38,5 14,5 34 40,7 38 23,5

DIVORCIADOS 0,2 0,1 3 0,4 0,5 0,3

VIUDOS 0,12 0,1 3 0,8 0,5 0,3
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FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN CATALUÑA.
COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000
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como viudas y divorciadas. Este incremento del porcentaje de casadas en los años noventa sí
está en relación con la reagrupación familiar. Una parte de las mujeres que llegan lo hacen en
el marco de ella. 

La emigración femenina, pues, presenta rasgos más estables. Ello se debe a que, desde
Marruecos, es la soltería, a la que además se le supone ausencia de cargas familiares, por el tipo
de relaciones sociales en el país, el estado más proclive a la emigración. Y esto es un rasgo que
tiene que ver con la edad de la inmigración en España.

Otro problema de la comparación de las dos fuentes es que en la de 1991, la basada sobre
los datos de los marroquíes que solicitaron la regularización, el porcentaje de menores de 20
años es de 3,76%. En cambio, la fuente consular refleja, para esta misma franja de edad,
35,57%. Ese es un dato más para entender por qué el porcentaje de solteros parece disparar-
se si consideramos los datos del Consulado. Y si se dispara el porcentaje de solteros y no de
solteras en el Consulado es también porque la cifra de mujeres inscritas es apenas un tercio
de la de hombres.

FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO I.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN CATALUÑA.
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3.5. Evolución de los perfiles de edad

Accedemos a la estructura de edad de la inmigración marroquí en Cataluña a partir de los datos
procedentes del proceso de regularización de 1991 (RAÍCES), y a partir de la fuente del Consulado,
que nos ofrece datos en un largo periodo, entre 1970 y 2000 (OJALÁ). Como ya se ha explicado
para otros casos, en el primer caso, los datos corresponden a una población laboralmente activa,
al menos de manera potencial, en tanto que la segunda fuente recoge a la población inscrita, inclu-
yendo población potencialmente inactiva por edad (mayores de 65 y menores de 20).

La primera de las dos tablas comparativas de edades se basa en los datos consulares de eda-
des de los inscritos en los dos periodos tenidos en cuenta: 1970-91 y 1992-2000. Hay un cier-
to rejuvenecimiento en los perfiles de los hombres en la segunda etapa y, desde luego, un
incremento notable de los menores de 20 años, fruto de la regularización, lo que también se
observa entre las mujeres. En las edades de los llegados en los noventa los tres grupos 
de edades entre los 15 y los 29 son muy similares, mientras en la primera etapa dominan 
los de 25-29.

FUENTE: Elaboración TEIM a partir de las bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ 

CUADRO IV.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE INSCRIPCIONES 
CONSULARES 1970-1991 Y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0,28 0,24 > 70 0,06 0,06

0,1 0,3 65 a 69 0,1 0,06

0,06 0,7 60 a 64 0,2 0,1

0,2 1 55 a 59 0,2 0,17

0,2 2,8 50 a 54 0,2 0,3

0,9 5,6 45 a 49 0,5 0,5

2,4 8,6 40 a 44 0,7 1,2

5,1 13,2 35 a 39 0,8 2

9,1 14,1 30 a 34 1,9 4,4

13,4 20 25 a 29 2,6 5,2

13,2 12,7 20 a 24 3,2 5,5

12,9 4,9 15 a19 1,8 9,7

6,6 1,3 10 a 14 0,5 4,6

0,7 0,7 5 a 9 0,5 0,6

0,3 0,5 De 0 a4 0,1 0,17

65,44 86,64 % Total 13,36 34,56



En la segunda pirámide se comparan dos momentos: 1991 y 2000. Ahí la diferencia de
fuentes condiciona los dos perfiles: ausencia lógica de menores de 18 años en los datos
referidos a trabajadores regularizados, dominio de jóvenes entre 20-29 años en 1991,
mayor reparto en las cohortes de 15 a 34 años en 2000, con escaso escalón entre un grupo
y otro.
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0,14 0 >70 0 0,1

0,1 0,2 65 a 69 0,03 0,03

0,3 0,36 60 a 64 0,04 0,14

0,43 1,14 55 a 59 0,1 0,25

1,05 2,2 50 a 54 0,15 0,58

1,9 3,14 45 a 49 0,25 1,16

4,71 6,3 40 a 44 0,47 2,55

8,73 11,6 35 a 39 1,04 4,05

12,8 17,4 30 a 34 1,9 4,23

12,53 24,9 25 a 29 2,2 6,32

10,92 21,02 20 a 24 1,8 7,16

10,66 3,15 15 a 19 0,61 6,83

1,1 0 10 a 14 0 0,84

0,32 0 5 a 9 0 0,07

0 0 0 a 4 0 0

65,69 91,41 % Total 8,59 34,31
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3.6. Profesiones y sectores de actividad

En la introducción de este informe se ha hecho referencia a que las profesiones que cons-
tan en las bases de datos consulares y que aparecen en el CUADRO VI son imprecisas, poco
sistemáticas y exigen, por tanto, prudencia a la hora de interpretarlas. Se ha dicho que la cate-
goría “obreros” traduce más bien “trabajadores” de todos los sectores, lo que explicaría la
ausencia en los noventa de los activos en el sector primario y en la construcción que, sin duda,
se encuentran englobados en el epígrafe “obreros”. Es esta la categoría dominante entre los
hombres y aún entre las mujeres, aunque en una proporción menor. 

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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Es de señalar la importancia que cobra, como en otras regiones españolas, la categoría de estu-
diantes, en parte por el desarrollo de una generación de menores en edad escolar y en parte
por el hecho de que algunos de los que se emplean en otras actividades figuran con su estatus
de origen, el de estudiantes.

En el caso de la mujer, hay que señalar el descenso de dos ocupaciones tradicionalmente feme-
ninas como “amas de casa”, que figuran en la categoría “sin profesión” y el servicio doméstico.
Ambas indican la incorporación de la mujer a otros sectores de actividad.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ

CUADRO VI.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Sector primario 0 3,9 0 0,4 0 3
Obreros 88,4 79 31,1 49,4 86,4 71,7
Obreros Construcción 0 1,9 0 0,4 0 1,5
Sin Profesión 1,9 0,6 31,1 15,4 3 4,4
Comerciantes 3,1 1,3 5,2 0,4 3 1
Estudiantes 1,3 12,3 0 29,2 1,3 16,6
Servicio doméstico 0 0,8 22,2 4,6 1 1,7
Hostelería 1,1 0,1 0 0,2 1 0,1
Profesiones liberales 0 0,1 0 0 0 0
Funcionarios 0,3 0 0 0 0,2 0
Artesanos 0,3 0 5,2 0 0,5 0
Empleados 3,6 0 5,2 0 3,6 0
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4. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ 
EN ANDALUCÍA 

4.1. Datos demográficos

Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor número de inmigrantes marro-
quíes. Su incremento entre 1992 y 2002 ha sido del 399,6%, algo menos de la media española
(422%), pasando de 8.102 en 1992 (en 1991 se regularizaron 5.913 marroquíes en toda
Andalucía) a 40.476 en 2002. Los marroquíes constituyen el primer colectivo extranjero, que
dobla a toda la comunidad iberoamericana, y representa el 43% de los extranjeros no comuni-
tarios allí residentes. Andalucía sigue siendo residencia preferente de una importante colonia
europea que busca un buen clima y condiciones apacibles de vida para su jubilación. De los
70.036 europeos allí residentes en 2002, 26.840 eran británicos y 8.843 alemanes, con una
media de edad de 48 años, sensiblemente más elevada que la media general de los extranjeros
en Andalucía, de 31 años. 

El ritmo de crecimiento de la colonia marroquí es especialmente visible a partir de 1997 
(ver el Cuadro IV de la introducción de este informe), cuando se notan los efectos de la 
redocumentación del año anterior y se afirma el proceso de la reagrupación familiar. El creci-
miento más espectacular se da en la provincia de Almería, que contabiliza el 41,3% del total
regional y cuyo incremento se multiplica por diez a lo largo de los años noventa y comienzos
del nuevo siglo.

4.2. Perfil de origen

En el cuadro del “Perfil provincial y regional de origen de los inmigrantes marroquíes en la
Comunidad de Andalucía”, aparecen cuatro columnas secuenciales que recogen la evolución
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CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN ANDALUCÍA

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1964-91 1991 1994-1998
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 39,5 43,5 40,3 44,1 26,2 28,2
Chauen 3,8 4,5 6,3 5,4 4,1 2,7
Larache 5,7 4,5 4,7 4,8 5,9 6,3
Tánger-Arcila 9,4 14,6 10,5 11,4 9,1 9,5
Fahs-Bni Makada – – – – – 0,2
Tetuán 20,6 19,9 18,8 22,5 7,1 9,5

Rif-Oriental 15,1 23,5 16,3 18 21,4 19,5
Alhucemas 3,8 6,7 6,3 6 7,2 3,5
Figuig 0 0 0 0 0,9 0,4
Nador 11,3 15,7 8,4 10,8 7,2 7,8
Taunat 0 0 0 0 0,8 0,3
Taza 0 1,1 0 0,3 0,6 2,1
Uxda 0 0 1,6 0,9 4,7 2,2
Berkan – – – – – 0,8
Taurirt – – – – – 1
Yerada – – – – – 1,4

Atlántico y Llanuras interiores 20,8 24,7 39,6 32,7 46,2 44,3
Azilal 0 0 0,5 0,3 0,3 0,3
Beni Mellal 0 4,5 5,2 4,2 6,9 12,9
Bensliman 0 0 0 0 0,5 0,2
Casablanca 11,3 5,6 11 9,6 16,6 10,4
El Kelaa 0 0 0,5 0,3 0,6 0,9
El Yadida 1,9 0 0 0,3 0,8 0,5
Esssauira 0 0 0 0 0,5 0,4
Jemisset 0 0 0,5 0,3 0,2 0,8
Juribga 0 1,1 1 0,9 0,6 1,9
Kenitra 3,8 3,4 1,6 2,4 5 4,8
Marrakech 0 2,2 3,7 2,7 2 1,1
Chichaua – – – – – 0
El Hanz – – – – – 0,1
Mohammedia 0 0 0 0 0,6 0,4
Rabat 3,8 3,4 3,1 3,3 5,2 3,7
Salé – – – – – 0,8
Sjirat-Temara – – – – – 0,2
Sidi Kacem 0 0 1 0,6 0,5 0,7
Safi 0 0 1,6 0,9 2,3 0,9
Settat 0 4,5 9,9 6,9 3,6 3,3

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 1,9 5,6 1,6 2,7 3,9 5,4
Bulman 0 0 0 0 0,1 0,1
Errachidia 0 0 0 0 0,1 0,3
Fez 1,9 4,5 0 1,5 2,6 2,3
Sefru – – – – – 0,1
Ifrán 0 0 0 0 0,2 0,2
Jenifra 0 0 0 0 0,7 0,9
Mequínez 0 1,1 1,6 1,2 0,2 1,3
El Hayeb – – – – – 0,2
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FUENTE: “Atlas de la inmigración magrebí en España”, Anexos pp. 5-7 y TEIM, bases de datos OJALÁ.
El signo (-) aparece en aquellas provincias que se encontraban englobadas en la que se sitúa inmediatamente anterior con datos. Esos 
datos corresponden a la suma de las provincias que se encontraban reunidas. P. ej., Uxda, que englobaba a Uxda, Berkan, Taurirt y Yerada.

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN ESPAÑA (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1964-91 1991 1994-1998
Provincias          I II III IV V VI

Sus-Oasis del Draa 3,8 1,1 0,5 1,2 1,4 1,8
Agadir 0 0 0,5 0,3 0,2 0,4
Chtuka-Ait Baha – – – – – 0,1
Inezgan – – – – – 0,1
Tarudant 0 0 0 0 0,2 0,3
Tiznit 0 0 0 0 0,7 0,2
Uarzazat 3,8 1,1 0 0,9 0,3 0,7

Sahara-Sur 0 0 0 0 0,2 0,3
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0,1
Guelmim 0 0 0 0 0,1 0,1
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0,1 0,1
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 18,9 1,6 1,7 1,3 0,7 0,5

del perfil por periodos. Seis provincias destacan a lo largo de los más de 30 años tenidos en
cuenta: Tetuán, Tánger, Larache y Nador, en la zona norte, y Casablanca y Beni Mellal en las
regiones atlántica e interior. Tres de ellas se han mantenido con una cierta estabilidad:
Casablanca, en torno al 10-11%, si bien con alguna caída en algún periodo central; Tánger, en
torno al 9%, con algún periodo más elevado; y Larache, la de menor peso entre las provincias
más representativas entre los marroquíes en Andalucía, que ha oscilado entre el 5-6%. Dos de
las provincias han sufrido una caída, enorme en el caso de Tetuán, que ha pasado de más del
20% en los años anteriores a 1991 al 9,5% en los noventa, y menor en el caso de Nador, que
pasó del 11 al 7,8%.

Pero lo más significativo es el caso de Beni Mellal, foco inexistente antes de 1975 y que, tras la
sequía de principios de los ochenta y las consecuencias del Plan de Ajuste Estructural, ha
comenzado a convertirse en un centro migratorio de primer orden hacia destinos como Italia
o España. En este último caso es Andalucía uno de los lugares de acogida prioritarios, con el
12,9% del total de llegados en los noventa. Se da la circunstancia de que de Beni Mellal proce-
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MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN ANDALUCÍA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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de un porcentaje casi espectacular de los inmigrantes marroquíes que vienen en pateras a las
costas andaluzas.

En una muestra de 794 inmigrantes clandestinos llegados en pateras a lo largo de 1999 a las
costas de Cádiz, Almería y Canarias (facilitada al TEIM por la Dirección de Estadística de la
Policía), los oriundos de Beni Mellal están muy presentes en los tres destinos (12% en Algeciras
y 7% en Almería)1. 

En 2001 se ha repetido el análisis de la procedencia de todos los inmigrantes clandestinos deteni-
dos entre enero y junio de dicho año en las costas españolas. En esta ocasión, los oriundos de Beni
Mellal suponían el 31,9% del total de marroquíes interceptados por la Comandancia de Algeciras.

Otras provincias marroquíes bien representadas en Andalucía son las de Alhucemas (3,5%), las
provincias que componían en 1991 Uxda (Uxda, Berkan, Taurirt y Yerada), que engloban un
5,4%, Kenitra (4,8%), y Rabat/Salé, con casi un 5%. 

A pesar de las variaciones anotadas, resalta la continuidad de los focos migratorios y la estabilidad
de las redes establecidas.

4.3. Nivel de feminización

La colonia marroquí en Andalucía presenta índices fuertes de feminización en sus orígenes
debido a la inmigración de mujeres jóvenes que acuden a la Costa del Sol malagueña en los
años setenta a trabajar en el servicio doméstico, antes de que se desarrolle en la región y en
España una migración laboral más intensiva copada, en su mayoría, por hombres. Desde prin-
cipios de los ochenta se produce un descenso de la proporción de mujeres al aparecer otros
focos inmigratorios ligados a la agricultura que atraen mano de obra casi exclusivamente mas-
culina. Al final de esa década y comienzos de los noventa se estabiliza el porcentaje de femini-
zación en torno a un tercio, gracias al desarrollo de la reagrupación familiar. El siguiente cua-
dro permite ver la evolución del grado de feminización en toda la comunidad andaluza desde
la creación del consulado de Algeciras en la década de los cincuenta y el año 2000.

De la misma manera que las circunstancias históricas modifican la proporción de mujeres en la colo-
nia, hay grandes diferencias en el grado de feminización de unas provincias andaluzas a otras. Si bien
el 33,5% global para Andalucía –según las bases consulares– no dista mucho de la media nacional,
que se sitúa en 32,75%, según el Anuario Estadístico de Extranjería 20022, las diferencias entre las
provincias son notorias. El gráfico siguiente permite ver esta desigual distribución.

1 Entre los que llegan a las costas de Almería, son los de Nador y Uxda los más representados, con un 43 y un
27 por ciento respectivamente.

2 Ministerio del Interior, OPI, Madrid 2003, página 91.



Aunque el porcentaje medio de mujeres inscritas en Andalucía entre 1992 y 2000 es del 33,1%,
hay provincias con elevadas tasas de masculinidad, como es el caso de Almería (83,8%) y
Huelva (84,2%), frente a otras como Málaga y Granada en las que ocurre lo contrario. En
Málaga, siguiendo la tradición iniciada en los setenta, las mujeres marroquíes superan incluso a
los hombres, alcanzando el 51,5% del total de la colonia.

4.4. Evolución del estado civil
Haciendo la salvedad, que ha quedado explicada al comienzo de este trabajo, de la dificul-

tad de comparar dos fuentes estadísticas diferentes, ya que el dato de 1991 corresponde a tra-
bajadores adultos y el de 1992-2000 incluye a menores regularizados, es de señalar el sensible
incremento de los casados entre los que se inscriben en el Consulado de Algeciras en los años
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FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA
MARROQUÍ EN ANDALUCÍA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 30 38,6 63 22,6 31,6 35,5 32,8 33,5

HOMBRES 70 61,4 37 77,4 68,4 64,5 67,2 66,5

GRÁFICO I.

PORCENTAJE DE MUJERES MARROQUÍES POR PROVINCIAS
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noventa con respecto a los llegados anteriormente. En el caso de las mujeres llega a duplicar-
se su porcentaje, que supera el 50 por ciento. La explicación hay que encontrarla, sin duda, en
la conjunción de dos factores: de un lado y, sobre todo, debido a un fuerte proceso de rea-
grupación familiar por parte de aquellos inmigrantes asentados desde la década anterior; de
otro, a la llegada continuada de mujeres solas, muchas de ellas casadas en su país, que se ins-
talan en la comunidad andaluza, sobre todo en provincias como Málaga. El proceso de 
reagrupación familiar también ha funcionado en la llegada de hombres reagrupados por sus
mujeres ya instaladas previamente en algunas localidades andaluzas. Pero este factor por sí sólo
no explica la elevada tasa de casados (41,6%) entre los hombres.

FUENTE: Para 1991, Proceso de Regularización, Dirección General de Migraciones. Para 1992-2000, TEIM, Base de datos OJALÁ.
Muestra de inscripciones en el Consulado de Marruecos en Algeciras.

CUADRO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 
ASENTADOS EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA. COMPARACIÓN 

DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 66,8 57,9 64,6 39,6 66,26 51,6

CASADOS 32,6 41,6 23,8 53,5 30,34 45,7

DIVORCIADOS 0,2 0,1 6,6 2,4 2 0,9

VIUDOS 0,4 0,4 5 4,5 1,4 1,8

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ

GRÁFICO II.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 
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4.5. Evolución de los perfiles de edad

La estructura de edad del colectivo marroquí en Andalucía guarda una cierta relación entre
los llegados antes y después de 1991. Los mayores porcentajes se dan entre los de 25 y 34 años.
Sin embargo, la pirámide de las edades de inscripción en la década de los noventa cuenta 
con un 5% menos de hombres entre 15 y 24 años y un 4,6% más entre 35 y 44, lo que indica un
cierto envejecimiento con respecto a los que llegaron antes de la regularización de 1991. Algo
similar puede decirse de las mujeres, que en los noventa decrecen las menores de 35 años y en
cambio aumentan por encima de esa edad.

FUENTE: Elaboración TEIM a partir de bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO IV.

COMPARACION DE GRUPOS DE EDAD
ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 Y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0,25 0 > 70 0 0

0,14 0,2 65 a 69 0 0,11

0,5 0,2 60 a 64 0 0,32

0,92 1,3 55 a 59 0,4 0,5

1,46 1,6 50 a 54 1,8 0,96

2,41 2,5 45 a 49 1,3 1,24

5,15 3,1 40 a 44 2,5 3,69

8,63 6 35 a 39 2,7 5,08

13,17 12 30 a 34 9,6 6,35

17,88 17 25 a 29 8,3 7,17

10,4 14,3 20 a 24 5,8 4,72

3,23 5,1 15 a 19 2,5 1,53

1,85 0,4 10 a 14 0,7 0,92

0,6 0,7 5 a 9 0 0,32

0,25 0 0 a 4 0 0,25

66,84 64,4 % Total 35,6 33,16

Si lo que comparamos no son edades de llegada, sino dos secciones en el momento de la regu-
larización de 1991 y en 2000, veremos también el envejecimiento de los llegados posterior-
mente, cuya cima se coloca entre los 30-34 años, frente a 1991 que lo hacía entre los 25-29,
tanto entre los hombres como entre las mujeres.
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000 

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0,3 0 >70 0 0,09

0,39 0,1 65 a 69 0 0,33

0,9 0,2 60 a 64 0,1 0,45

1,38 0,8 55 a 59 0,2 0,74

2,07 1,3 50 a 54 0,7 1,26

4,41 2 45 a 49 1,1 3,08

7,37 3,7 40 a 44 2,1 4,8

11,33 7,9 35 a 39 3,7 5,09

17,9 14,6 30 a 34 5,5 6,14

11,67 22,3 25 a 29 6,8 5,67

4,73 19 20 a 24 4,5 3,29

2,77 2,5 15 a 19 0,9 1,74

0,77 0 10 a 14 0 0,51

0,27 0 5 a 9 0 0,35

0,08 0 0 a 4 0 0,12

66,34 74,4 % Total 25,6 33,66
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4.6. Profesiones y sectores de actividad

Los sectores laborales declarados en las inscripciones consulares presentan, como ya se ha
dicho, una excesiva vaguedad, con categorías poco contrastadas y sin un criterio regular.
Conviene subrayar, sin embargo, un elevado número de estudiantes, menor que el de otras
comunidades (en Madrid llegaban a alcanzar un tercio del total de declaraciones), pero que
concuerda con el hecho de que el 73,4% de los estudiantes marroquíes en España se concen-
traban en las Universidades andaluzas (el 49,6% en Granada)3.

3 Ver Bernabé López García, “El intercambio universitario entre Marruecos y España: Los estudiantes marroquíes
en España”, en Awraq, XX (1999), pp. 233-267. Recientemente se ha leído en la Universidad de Granada una tesis
sobre este colectivo. Véase Eva María González Barea, El proceso migratorio de los/as estudiantes marroquíes a la
Universidad de Granada: ¿Hacia una comunidad transnacional?, en el Departamento de Antropología y Trabajo
Social, septiembre de 2003.

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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El porcentaje de comerciantes antes de 1991 se encuentra, sin duda, distorsionado. La gran
mayoría corresponden a “Comercio ambulante”, una categoría que puede enmascarar a pobla-
ción laboral del mundo rural. En este sentido el “Sector primario”, que engloba en 1970-91 a un
porcentaje importante de “marineros” (11,8 % de los hombres), se encuentra mucho menos
representado que en la década de los noventa.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.
(*) En 1970-91 se incluye un fuerte número de “marineros”, que suponen un 11,8 % de los hombres.

CUADRO VI.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Sector Primario 26,5 41 1,8 5,7 17,5 29
Obreros 28,9 26,7 31,1 26,8 29,7 27,5
Obreros Construcción 1,7 0,8 0 0 1,2 0,5
Sin profesión 0 0,9 33 41,1 11,9 13,8
Comerciales 24,5 14,8 2,5 2,8 16,5 10,7
Estudiantes 15,6 12,4 13 11,2 14,6 11,9
Servicio Domésticos 0,7 0,8 17,4 11,8 6,7 4,4
Hostelería 0,7 1,7 0,6 1,5 0,7 1,6
Profesiones Liberales 1,4 0,5 0,6 0,1 1,2 0,4
Funcionarios 0 0,4 0 0 0 0,2
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5. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

5.1. Datos demográficos

Madrid es, después del País Vasco, la comunidad autónoma española en la que menos se
ha desarrollado la inmigración marroquí. No ha ocurrido así con otros colectivos de inmigran-
tes, como es el caso de ecuatorianos o colombianos. Entre 1992 y el año 2002, el incremento
de los marroquíes ha supuesto en Madrid el 239,8%, frente a la media en España del 422,01%.
Sería difícil aportar una explicación única y habría que recurrir a diversos factores, ligados al pro-
pio mercado de trabajo, a las condiciones de acogida, a la concurrencia en estos ámbitos con
los nuevos colectivos que llegan de América Latina con mejor conocimiento de la lengua para
instalarse en el sector servicios y, tal vez, con mayor beneplácito de las autoridades locales. 
En 2002 residían en Madrid 45.089 ecuatorianos, mientras en 1999 eran 7.444. Lo mismo 
ocurre con los colombianos, que han pasado de 4.781 en 1999 a 22.202 en 2002.

En cualquier caso, es constatable que hasta 1996 la colonia marroquí está prácticamente estan-
cada desde que la regularización de 1991 incorporara a las estadísticas oficiales a 10.734 marro-
quíes en la comunidad madrileña. A partir de 1997 comienza un despegue, que duplicará la cifra
de residentes hasta establecerla a fines de 2002 en 39.854.

A lo largo de la década de los noventa, la colonia marroquí establecida en Madrid ha sufrido algu-
nos cambios significativos en su perfil demográfico, aunque no ha ocurrido lo mismo en su per-
fil de origen, que ha mantenido sus principales redes provinciales de provisión de inmigrantes.

5.2. Perfil de origen

Si comparamos las columnas IV y VI del Cuadro I que muestra el “Perfil provincial y regio-
nal de origen de los inmigrantes marroquíes en la Comunidad de Madrid”, veremos que en
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ambos destacan las mismas seis provincias, aunque no en el mismo orden. Cinco de esas pro-
vincias pertenecen al norte marroquí, a las regiones migratorias de Yebala y Rif-Oriental. La
sexta es la gran metrópoli de Casablanca, en la región del Atlántico y llanuras interiores, que 
ha ido cobrando importancia y peso en las migraciones hacia España.

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 45,3 38,9 33,1 38,7 27,3 40,4
Chauen 2,5 2,5 1,4 2,1 0,8 1
Larache 8,6 8,4 11,8 9,8 9,4 12,6
Tánger-Arcila 13,6 8,1 10,2 10,6 10 15,3
Fahs-Bni Makada – – – – – 1
Tetuán 20,6 19,9 9,7 16,2 7,1 10,5

Rif-Oriental 42 38 40,5 40,2 48,8 32,5
Alhucemas 16,4 25,1 29 23,9 34,5 18,9
Figuig 0 0 0 0 1 0,1
Nador 24,5 11,2 9 14,5 8,8 7,7
Taunat 0,3 0 0 0,1 0,7 0,6
Taza 0,8 0,8 1,4 1 0,7 1,3
Uxda 0 1,9 1,1 0,7 3,1 1,5
Berkan – – – – – 0,3
Taurirt – – – – – 1,4
Yerada – – – – – 0,7

Atlántico y Llanuras interiores 7,3 16,8 19,4 14,6 18,3 20,4
Azilal 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Beni Mellal 0 1,2 2,5 1,3 1,7 1,3
Bensliman 0 0,3 0 0,1 0,3 0,2
Casablanca 3,6 2,9 4,1 3,6 7,4 8,1
El Kelaa 0 0,9 1,4 0,8 0,4 0,3
El Yadida 0,6 0,2 0,2 0,3 0,1 0,5
Esssauira 0,3 0,3 0,7 0,4 0,2 0,2
Jemisset 0 0 0,9 0,3 0,6 0,4
Juribga 0 0,5 2,3 1 0,6 1
Kenitra 0 0,9 1,4 0,8 1,3 1,8
Marrakech 0,6 0,9 0,2 0,5 1,4 0,8
Chichaua – – – – – 0,1
Mohammedia 0 0 0 0 0,3 0,7
Rabat 0,8 2,9 2,3 2 1,4 2
Salé – – – – – 0,9
Safi 0,3 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6
Sidi Kacem 0,8 1,4 0,2 0,8 0,7 0,4
Sjirat-Temara – – – – – 0,1
Settat 0,3 3,5 2,5 2,1 1,1 0,8



FUENTE: Atlas de la inmigración magrebí en España, Anexos pp. 5-7 y TEIM, bases de datos Ojalá. El signo (-) aparece en aquellas 
provincias que se encontraban englobadas en la que se sitúa inmediatamente anterior con datos. Esos datos corresponden a la suma 
de las provincias que se encontraban reunidas. P. Ej., Uxda, que englobaba a Uxda, Berkan, Taurirt y Yerada.

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 1,9 2 1,1 1,6 2,4 3,6
Bulman 0 0 0 0 0.5 0,1
Errachidia 0 0 0,2 0,1 0 0,2
Fez 1,1 1,2 0,9 1 0,8 1,1
Sefru – – – – – 0,2
Ifrán 0 0 0 0 0,1 0,4
Jenifra 0 0,3 0 0,1 0,7 0,7
Mequínez 0,8 0,5 0,2 0,5 0,8 1,2
El Hayeb – – – – – 0

Sus-Oasis del Draa 1,4 1,1 1 1,1 1,5 0,6
Agadir 0 0,5 0 0,2 0,5 0,4
Chtuka-Ait Baha – – – – – –
Inezgan – – – – – –
Tarudant 0 0 0,5 0,2 0,5 0,1
Tiznit 1,1 0,3 0 0,4 0,3 0,1
Uarzazat 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0

Sahara-Sur 0 0,2 0 0,2 0,1 0
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0,1 0
Uadi Eddahab 0 0,2 0 0,2 0 0

España y otros 2,1 3 4,9 3,6 1,6 2,5
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CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Alhucemas, el corazón rifeño, ha sido desde finales de los años setenta la principal provincia que
envía emigrantes a la comunidad madrileña. Ha sufrido, desde luego, un momento álgido, en vís-
peras de la regularización, que hizo que en dicho proceso esta provincia reuniera el 34,5% de los
que obtuvieron papeles. Con posterioridad, el peso de Alhucemas ha decaído hasta el 18,9%, como
consecuencia del desarrollo de otros polos migratorios. Este es el caso de Tánger (que sube del
10,6% al 16,3%, sumando Fahs-Bni Makada), de Larache (9,8% al 12,6%) y de Casablanca (pasa 
del 3,6% al 8,1%). Tetuán y Nador han sufrido un descenso en su aporte de inmigrantes a Madrid.
Ambas provincias, que eran las pioneras en la primigenia inmigración que llega antes de 1975, irán
descendiendo paulatinamente hasta representar sólo el 10,5% y el 7,7%, respectivamente.
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MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN MADRID

FUENTE: TEIM, bases de datos RAICES y OJALÁ.
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5.3. Nivel de feminización

En primer lugar, la colonia, ya de por sí feminizada en 1991 en comparación con la media
nacional del colectivo (24,31% de mujeres en Madrid frente al 13,95% de toda España), incre-
menta su porcentaje femenino hasta el 39,53%, media de las inscripciones en los consulados
entre 1992 y 2000.

De hecho, este es un proceso que se observa en general entre los marroquíes instalados en
España, ya que el porcentaje de mujeres marroquíes en el censo de población de 2001 (INE)
se eleva al 35,57%, lo que revela un grado importante de reagrupación familiar a lo largo del
periodo analizado.

Es interesante señalar que una mayoría de las mujeres asentadas en la comunidad madrileña
entre 1992 y 2000 (el 56,4%) eran solteras en el momento de inscribirse en el Consulado. 
Una cuarta parte del total de mujeres (24,54%) eran menores de 15 años (un 37,7% menores de
20 años), lo que sigue dejando un buen margen para las que han inmigrado con proyecto
migratorio propio.

5.4. Evolución del estado civil

Con los datos estadísticos que contamos es difícil comparar el perfil del estado civil de
los regularizados en 1991 y las inscripciones consulares a lo largo de los noventa, ya que los
primeros eran casi exclusivamente adultos, con tan sólo 4,6% menores de 20 años, mientras
los datos del Consulado incluyen un 37,3% de ese grupo de edad. Con todo, se puede esti-
mar que la proporción de hombres adultos casados se ha mantenido estable (el descenso
del 40,3 al 26,2% es lógico, pues este último porcentaje incluye más de un tercio de la pobla-
ción masculina sin edad legal para casarse), mientras que no ha ocurrido lo propio con las
mujeres, que casi duplican su porcentaje de casadas (del 23,5 se pasa al 39,3%) pese a que
también, como en el caso de los hombres, más de un tercio del colectivo femenino es menor
de edad.

FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALA.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN 
DE LA COLONIA MARROQUÍ EN MADRID (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 13,5 16,2 20,4 25,7 30,5 38,5 41 35,6

HOMBRES 86,5 83,8 79,6 74,3 69,5 61,5 59 66,4
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES
ASENTADOS EN MADRID. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 

CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES  1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 59,2 73,4 68,3 56,4 61,3 66,6

CASADOS 40,3 26,2 23,5 39,3 36,2 31,4

DIVORCIADOS 0,2 0,2 4,2 1,7 1 0,8

VIUDOS 0,3 0,2 4 2,6 1,5 1,2

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES Y OJALÁ.

GRÁFICO I.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES
ASENTADOS EN MADRID. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 

CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES  1992-2000
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5.5. Evolución de los perfiles de edad

La pirámide de edad de los inscritos en los años noventa (OJALÁ) presenta una caracte-
rística peculiar y es la apariencia de dos pirámides diferenciadas superpuesta la una a la otra.
Se diría que la situada en la base estaría formada por los hijos de los reagrupados, menores
de 20 años, y la que se superpone a ella por los trabajadores inmigrantes propiamente dichos
y los reagrupados adultos, generalmente de sexo femenino. Esta segunda pirámide superior
guarda una cierta correspondencia con la de los regularizados en 1991 (RAICES), con la dife-
rencia de que en ésta el porcentaje de mujeres es más exiguo. Es de señalar que mientras en
MIGRAMAR la mayor concentración de inscritos se da entre las edades comprendidas entre
los 25 y 34 años, en la de OJALÁ el grueso se reparte entre cuatro cohortes, las comprendi-
das entre los 20 y los 34, por un lado, y los 10-14 por otro, evidenciando la acumulación de
una reciente nueva generación de menores reagrupados.

FUENTE: Elaboración TEIM a partir de las bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ 

CUADRO IV.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD
ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 Y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0,07 0,3 > 70 0,2 0,1

0,07 0,3 65 a 69 0,2 0,2

0 0,4 60 a 64 0,3 0

0,2 0,9 55 a 59 0,9 0,16

0,3 1,6 50 a 54 0,4 0,5

0,9 2,9 45 a 49 1,5 0,8

1,9 3,8 40 a 44 1 1,7

4,2 7,9 35 a 39 2,4 2,9

8,2 13,2 30 a 34 2,2 4,8

11,9 21,2 25 a 29 4,4 6,5

10,1 16,8 20 a 24 4,3 7,2

6,4 5,4 15 a19 3,2 5,2

11,5 1,4 10 a 14 1,1 5,4

3,6 0,7 5 a 9 0,7 2,8

0,9 0,1 De 0 a4 0,3 1,5

60,24 76,9 % Total 23,1 39,76



Al comparar las dos secciones de 1991 y 2000, se observa que la pirámide de 1991 carece
prácticamente de base (menores de 20 años), pues se trata de una pirámide laboral, inte-
grada por los regularizados en 1991, en que el criterio de regularización fue contar con un
trabajo y estar, por tanto, en edad legal para trabajar. En el corte del año 2000 en los llega-
dos a los diferentes consulados sí que aparecen menores. Se diría que la edad de los 
hombres adultos ha aumentado, dándose el máximo entre los de 30-34 años, mientras en
1991 el grueso se encontraba entre los 20 y 29.
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0 0 >70 0 0

0,2 0,2 65 a 69 0,01 0,3

0,3 0,2 60 a 64 0,06 0,3

1,5 0,5 55 a 59 0,2 0,5

1,2 1,1 50 a 54 0,5 0,5

1,9 1,7 45 a 49 1 1,5

4,8 3,9 40 a 44 1,5 3

8,5 8,5 35 a 39 3 5

11,8 14,8 30 a 34 5,03 5,9

8 21,5 25 a 29 6,7 6,5

6,5 19,8 20 a 24 5,1 5,5

9 3,5 15 a 19 1,2 5,4

6 0 10 a 14 0 3,4

1 0 5 a 9 0 1,5

0 0 0 a 4 0 0

60,7 75,7 % Total 24,3 39,3

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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Agricultores 1,9 6,8 0 0 1,1 4,2

Obreros 56,2 25,1 2,2 11,2 47,1 19,8

Obreros Construcción 0 16,4 0 0,1 0 10

Sin Profesión 1,9 0,2 41,1 23,3 10,4 9,3

Comerciantes 14,8 1,2 0,5 0,3 9,7 0,1

Estudiantes 12,3 34,7 15,5 31,4 13,1 33,7

Servicio Doméstico 2,4 9,9 28,2 31,5 7,9 18,6

Hostelería 1,6 4,7 0 2,1 1,1 3,7

Profesiones Liberales 1,1 0,6 0 0 1 0,3

Funcionarios 1,1 0,4 1 0,1 1 0,3

Artesanos 1,3 0 0,5 0 1,1 0

Empleados 5,4 0 11 0 6,5 0

5.6. Profesiones y sectores de actividad

Los expedientes de inscripción consular cuentan con un apartado dedicado a la profesión
declarada por el inmigrante que, en principio, corresponde a la profesión ejercida en origen. Es
probable que con el tiempo y dado que la inscripción consular se formaliza, después de 1991,
una vez regularizado el inmigrante, ese apartado haya ido contagiándose, en algún caso, con
el oficio ejercido ya en España, como es el caso de los "Obreros de la construcción". De todas
formas, pese a no ser un dato fiable plenamente, como ya hemos indicado anteriormente, entre
otras razones por la vaguedad de determinadas profesiones como la de “Empleado”, permite
hacer algunas observaciones que nos ayuden a señalar ciertos cambios de perfil entre el colec-
tivo llegado antes de la regularización de 1991 y el llegado posteriormente.
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO VI.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Llama la atención, en primer lugar, la escasez de “Agricultores”, pese a que de los llegados a
Madrid en 1991 un 66,4% habían nacido en el medio rural y un 38% habían inmigrado 
directamente desde zonas rurales. Sin duda, la categoría “Obreros” incluye a los obreros agrí-
colas, dado el nivel de proletarización del campo marroquí, sobre todo tras los ajustes
estructurales de 1984. En el periodo 1992-2000, junto a la categoría “Obreros” aparecen 
también los “Obreros Construcción”, que juntos, entre los hombres, suponen un porcentaje
sensiblemente menor que para los llegados antes de 1991: 41,5% frente a 56,2%. Es probable
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que una categoría como “Servicio Doméstico” traduzca en realidad cierta categoría 
de obreros, ya que el servicio doméstico masculino está muy cercano de las prestaciones
personales que puedan ejercer jornaleros u obreros no cualificados.

La categoría “Sin Profesión” coincide con la de “ama de casa” y corresponde casi en exclusi-
va a mujeres. Se puede notar que ha disminuido notoriamente a partir de 1992, en paralelo
al incremento de los “Estudiantes”, casi triplicados en los noventa. Esto podría tener varias
explicaciones. De un lado, se ha elevado el nivel de instrucción entre las nuevas generacio-
nes y una buena parte de los que emigran son personas que cursan estudios de segunda
enseñanza, de bachillerato o de Universidad. También no son pocos licenciados en paro los
que emigran, de ambos sexos. De otro lado, hay que tener en cuenta que el incremento de
“Estudiantes” responde a menores reagrupados que llegan en plena edad escolar.

La desaparición de la categoría “Artesanos”, aunque escasa ya en 1970-1991, es también una
consecuencia de la desarticulación y desaparición de oficios tradicionales.
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6. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ 
EN LA REGIÓN DE MURCIA 

6.1. Datos demográficos

El cambio cuantitativo producido en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
lo que a la evolución de la colonia marroquí se refiere ha sido espectacular. Murcia ha visto
incrementada su población de origen marroquí en un 819,6% en el periodo 1992-2002, casi el
doble de la media del resto del Estado español (422%)1. Sólo se ve superada en este incremento
por casos “especiales” como el de Melilla (1.479,5%), o por aquellas comunidades que partían
al principio de la década con una población marroquí numéricamente escasa y que, a pesar de
que al final de la década comparativamente siguen teniendo poca de esta población, su 
incremento con respecto al año 92 ha sido muy elevado (casos de Navarra, La Rioja o
Cantabria). En cifras totales de residentes, Murcia ha pasado de tener 2.456 inmigrantes de ori-
gen marroquí en 1992 a tener 22.586 en 2002 (el censo de 2001 arroja la cifra de 19.047, lo que
representa el 1,6% de la población total de la región murciana)2. 

Comparada con las demás comunidades de inmigrantes que residen en Murcia, la comunidad
marroquí ha representado durante los noventa un porcentaje de la población extranjera que ha
oscilado entre el 44% de 1992 y el 51% del año 2001. Así, la inmigración de origen marroquí es
abrumadoramente mayoritaria en Murcia. A mucha distancia está la comunidad ecuatoriana
(14.700 residentes en 2002) que multiplicó por tres sus efectivos entre 2001 y 2002. Después

1 Ver CUADRO IV de evolución del colectivo marroquí en España en la introducción a este informe.
2 Instituto Nacional de Estadística, censo de población 2001.
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se sitúan colombianos (1.825), ucranianos (1.669), y las comunidades de británicos, argelinos
y franceses (1.538, 1.161 y 1.113 respectivamente, en el año 2002)3. 

Durante la década de los noventa, Murcia ha albergado en torno al 5% de todos los marroquíes
que viven en España, situándose en los primeros años del 2000 alrededor del 6%. 

6.2. Perfil de origen

A pesar de este incremento cuantitativo, la población marroquí en Murcia sigue, durante
toda la década, manteniendo prácticamente inamovible una variable: su origen. 

3 Anuario Estadístico de Extranjería 2002, Madrid, Ministerio del Interior, 2003.

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE 
LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN MURCIA

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1964-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 0 50 5 12,5 1 2,4
Chauen 0 0 0 0 0 0,1
Larache 0 0 0 0 0,6 0,8
Tánger-Arcila 0 25 5 8,3 0,4 1
Fahs-Bni Makada 0 – 0 – – 0
Tetuán 0 25 0 4,2 0 0,5

Rif-Oriental 0 25 35 33,3 70,4 62,1
Alhucemas 0 – – – 0,6 0,3
Figuig 0 0 10 8,3 7 4
Nador 0 0 0 0 1,2 1,7
Taunat 0 0 0 0 0,4 0,5
Taza 0 25 0 4,2 0,8 4,6
Uxda 0 0 25 20,8 12,6 11,7
Berkan 0 – – – 0,4 1,6
Taurirt 0 – – – 16,3 15,6
Yerada 0 – – – 31,1 22,1

Atlántico y Llanuras interiores 0 0 55 45,9 26,2 32,6
Azilal 0 0 0 0 0,2 0,5
Beni Mellal 0 0 40 33,3 8,6 18
Bensliman 0 0 0 0 0,4 0,1
Casablanca 0 0 0 0 6,8 3,4
El Kelaa 0 0 0 0 0,6 1,2
El Yadida 0 0 5 4,2 0,2 0,4
Esssauira 0 0 0 0 0 0,1
Gemiste 0 0 0 0 0,6 0,3
Juribga 0 0 0 0 0,6 1,3
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE 
LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN MURCIA (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1964-91 1991 1994-1998
Provincias          I II III IV V VI

Kenitra 0 0 0 0 0,8 1,2
Marrakech 0 0 0 0 1,2 0,3
Chichaua 0 – – – 0,6 0,1
El Hauz 0 – – – – 0
Mohammedia 0 0 – 0 0,4 0,3
Rabat 0 0 5 4,2 1,4 0,7
Salé 0 – – – – 0,3
Sjirat-Temara 0 – 0 – – 0
Sidi Kacem 0 0 0 0 0,4 0,5
Safi 0 0 5 4,2 2,4 2,3
Settat 0 0 0 0 1 1,6

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 0 25 0 4,2 1,8 1,9
Bulman 0 0 0 0 0,2 0
Errachidia 0 0 0 0 0 0,4
Fez 0 0 0 0 0,6 0,6
Sefru 0 0 0 0 – 0,1
Ifrán 0 0 0 0 0,6 0
Jenifra 0 0 0 0 0,2 0,6
Mequínez 0 25 0 4,2 0,2 0,1
El Hayeb 0 – 0 – – 0,1

Sus-Oasis del Draa 0 0 0 0 0,2 0,7
Agadir 0 0 0 0 0 0,1
Chtuka-Ait Baha 0 0 0 0 – 0,1
Inezgan 0 0 0 0 – 0,1
Tarudant 0 0 0 0 0 0
Tiznit 0 0 0 0 0,2 0
Uarzazat 0 0 0 0 0 0,4

Sahara-Sur 0 0 0 0 0 0,1
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0 0,1
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 0 0 5 4,1 0,4 0,2



Si al comenzar la década de los noventa el origen más común se situaba en la región orien-
tal de Marruecos (Uxda, Yerada, Berkan y Taurirt), a finales de la década nos encontramos
con el mismo cuadro. Las redes migratorias establecidas durante los 80, que ligan demo-
gráficamente el oriente marroquí con el sureste español, están más que solidificadas y se
puede afirmar que el proyecto migratorio de los habitantes de esta zona de Marruecos, tan
desolada, tan olvidada y abandonada, tiene como objetivo preferido llegar a establecerse en
Murcia.

Sobre todo es la zona de Yerada, especialmente Tiuli, Sidi Bubker y Tuissit, junto a la frontera
con Argelia, la que protagoniza este éxodo poblacional con dirección a Murcia. Se trata de una
zona especialmente castigada, donde prácticamente la única actividad económica que permite
a sus habitantes un mínimo de bienestar es la minería del carbón, del plomo y del zinc (además
del contrabando de gasolina con la vecina Argelia). Sin embargo, desde finales de los setenta,
los pozos mineros han ido, uno a uno, cerrando, obligando a los habitantes de la zona a 
buscar otros medios de subsistencia, entre ellos la emigración. El caso de Sidi Bubker es muy
representativo de esta tendencia: prácticamente la mitad de la localidad ha sido abandonada,
adquiriendo un aspecto fantasmal4. 

Así, pasada casi una década, esta zona de Marruecos sigue manteniendo su protagonismo en
cuanto a su presencia en Murcia, pero, en relación a los demás orígenes de los inmigrantes
marroquíes, ha perdido puntos porcentuales en favor, sobre todo, del auge de una de las
grandes zonas de la migración de los noventa: Beni Mellal. Esta zona de Marruecos es la que
más ha aumentado en importancia en cuanto al incremento de su población inmigrante 
en Murcia, y en España en general. Los inmigrantes de esta región han pasado de ser alre-
dedor del 9% de todos los inmigrantes marroquíes en Murcia en 1991, a ser el 18% en el 
periodo 1992-2000.
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4 Estas observaciones son fruto de un trabajo de campo realizado en la zona durante enero y febrero de 2002,
gracias a la Fundación CODESPA y al Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, dentro del Diploma de
Estudios Avanzados en mediación euromediterránea de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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6.3. Nivel de feminización

La distribución por sexos refleja un cambio muy tenue en el proyecto migratorio de los inmi-
grantes marroquíes en Murcia. Si en 1991 el cuadro presentado por la regularización reflejaba el
estado de una población que permanecía en la región por razones puramente económicas
(gran cantidad de hombres solos, mayoría aplastante de solteros...), a finales de la década el
cuadro presenta muy pocas diferencias. Las mujeres han aumentado notablemente en número,
aunque su porcentaje con respecto al total de marroquíes se ha mantenido relativamente bajo.
Digamos que la distribución por sexos se mantiene en torno a un 85% de hombres y un 15% de
mujeres. 

MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN MURCIA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE 
LA COLONIA MARROQUÍ EN MURCIA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 0 0 33,3 0 91,7 90,5 84,6 85,4

HOMBRES 0 0 66,7 100 8,3 9,5 15,4 14,6

6.4. Evolución del estado civil

En cuanto a la evolución del estado civil, digamos que el porcentaje de hombres solteros
prácticamente no ha variado en todo el periodo estudiado (1991/1992-2000). Siguen situándose
en un porcentaje que supera el 60%. El porcentaje de casados, incluso, ha caído. 

FUENTE:TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN MURCIA.
COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES 

CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

Sin embargo, si contemplamos el cuadro que ofrecen las mujeres, vemos que sí se ha produci-
do un cambio. Si en 1991 las trabajadoras marroquíes eran mayoritariamente solteras (65,2%),
en el periodo 1992-2000 son mayoritariamente casadas (60,6%).  

De tal forma, cabe decir que, si hay cambio en la comunidad marroquí en Murcia, éste se ha
producido por el incremento en el número de mujeres, casadas en su mayoría. Esto evidencia
que se han ido formando familias, fruto de la reagrupación familiar o fruto de uniones en con-
texto migratorio, lo que no tiene por más que favorecer a la estabilización del colectivo. Pero,
por otro lado, subrayemos que ese cambio hacia la estabilización está siendo muy lento.

SOLTEROS 61,25 63,8 65,2 37 61,4 59,7

CASADOS 38,6 36 30,9 60,6 38,2 39,7

DIVORCIADOS 0,05 0,2 2,3 0 0,2 0,2

VIUDOS 0,1 0 1,6 2,4 0,2 0,4
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6.5. Evolución de los perfiles de edad

Si comparamos los grupos de edad que se han dado dentro del colectivo marroquí
durante dos periodos de tiempo, por un lado el periodo 1970-1991 (el que recoge la base
de datos MIGRAMAR) y, por otro, el periodo 1992-2000 (que es abarcado por la base 
de datos OJALÁ), lo primero que salta a la vista es que los grupos de edad se han 
hecho más numerosos con el paso del tiempo: grupos de edad que en el primer periodo 
estaban ausentes, aparecen en el segundo. Esto nos habla de la diversificación de edades
del colectivo con el paso del tiempo: ya no nos encontramos sólo con personas en edad 
de trabajar, sino que están representadas todas las edades (quizás con la única excep-
ción de los menores de cuatro años, debido posiblemente a su falta de inscripción en el
consulado). 

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO I.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN MURCIA.
COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES 
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y RAÍCES.

CUADRO IV.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD 
ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 Y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0,16 0 > 70 1 0

0,08 0 65 a 69 0 0,17

0,17 0 60 a 64 0 0,08

0,33 1 55 a 59 0 0,08

1,35 1 50 a 54 0 0,17

2,67 2 45 a 49 0 0,17

6,18 2 40 a 44 0 0,6

9,93 10,2 35 a 39 0 1,5

14,17 27,6 30 a 34 6,2 2,59

20,2 23,5 25 a 29 1 3,92

21,62 18,4 20 a 24 1 2,42

6,59 3,1 15 a 19 1 2,34

1,26 0 10 a 14 0 0,58

0,42 0 5 a 9 1 0,25

0 0 0 a 4 0 0

85,13 88,8 % Total 11,2 14,87

Sin embargo, siguen dominando los mismos grupos de edad: en los hombres domina el arco
que va de los veinte a los cuarenta años; en las mujeres este arco comienza un poco antes, en
los quince. Seguimos ante la pirámide de edad que ofrece un colectivo de trabajadores solos,
aunque se apuntan cambios en pos de la diversificación de grupos de edad que viene con la
generalización de la formación de familias.

Por otro lado, si lo que hacemos es comparar la tabla ofrecida por los grupos de edad del
colectivo en dos momentos concretos (en el momento de la regularización de 1991 y en
el año 2000) nos encontramos con el mismo cuadro: dominio de los grupos de edad 
que van de los veinte a los cuarenta años, tanto en hombres como en mujeres. Igualmente
nos encontramos con que los grupos se diversifican en el año 2000 con respecto al pri-
mer momento (1991), pero en este caso es natural que así sea, ya que la tabla que ofrece
la regularización de 1991 sólo recoge a trabajadores. En definitiva, nos encontramos 
ante una población dominada por los trabajadores, los demás grupos de edad son casi
testimoniales.
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FUENTE: TEIM, bases de datos  RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0,25 0 >70 0 0,12

0,19 0,1 65 a 69 0 0,06

0,19 0,1 60 a 64 0 0

1,29 0,47 55 a 59 0,02 0,06

2 1,1 50 a 54 0,04 0,32

4,33 2,15 45 a 49 0,04 0,38

8,67 4,6 40 a 44 0,12 1,03

12,8 11,3 35 a 39 0,35 2,6

17,41 19,2 30 a 34 0,62 3,36

21,48 29,7 25 a 29 1,4 2,28

12,5 25,3 20 a 24 0,71 2,5

4,07 2,48 15 a 19 0,2 1,1

0,51 0 10 a 14 0 0,32

0,06 0 5 a 9 0 0,12

0 0 0 a 4 0 0

85,75 96,5 % Total 3,5 14,25
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6.6. Profesiones y sectores de actividad

Este factor de continuidad marcado por el dominio de los grupos de edad entre veinte
y cuarenta años, está emparentado con el factor laboral, con cuáles son los sectores 
laborales que esa población ocupa. Y en este sentido cabe decir que, comparados los pe-
riodos 1970-1991 y 1992-2000, los cambios son mínimos. Entre los hombres, el sector 
hegemónico continúa siendo el agrícola (62,9% en el 1970-1991; 75,1% en el 1992-2000). 
El campo murciano sigue ocupando a la gran mayoría de los marroquíes en esta región.
Localidades como Cartagena, Torre Pacheco o Fuente Álamo, en el Campo de Cartagena,
con grandes extensiones de cultivo en invernadero (pero no sólo) albergan a la mayor parte
de los inmigrantes marroquíes.       

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000
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De otro lado, vemos en la tabla que la importancia que tenía la actividad comercial en el
pasado, ha menguado muchísimo, sobre todo a favor de los agricultores y los obreros.
Estos últimos han aumentado un tanto, aunque por la vaguedad de la categoría que los
engloba no podemos detallar a qué sectores económicos se refiere. Sin duda recoge a parte
de los marroquíes empleados en la construcción, pues no se entiende que el porcentaje de
“obreros construcción” sea tan bajo. Igualmente englobaría a aquellos empleados en 
la industria y, seguramente, algún empleado también en la agricultura. 

Entre las mujeres domina la categoría de “sin profesión” (la cual está dominada por las
amas de casa), que ha tomado el relevo en el primer lugar de importancia a la agricultura,
que con anterioridad era el sector más importante. Este último sector, sin embargo, conti-
núa siendo de gran importancia. Le sigue el del servicio doméstico y aquel recogido bajo el
epígrafe de “obreros”. 

En definitiva, nos encontramos con importantes factores de continuidad dentro del colec-
tivo marroquí en la Región de Murcia. Sigue siendo un colectivo mayoritariamente de tra-
bajadores solteros empleados en la agricultura. A pesar de ello, se denotan signos 
de cambio por la aparición de gran cantidad de mujeres casadas y el aumento de las amas de
casa, lo que muestra que se van formando familias marroquíes en el contexto migratorio 
murciano, lo que, con el tiempo, llevará a la definitiva estabilización del colectivo.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO VI.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 62,9 75,1 30 24,1 60,8 68
Obreros 14,6 16,8 20 15,2 15,7 16,6
Obreros Construcción 3,4 0,8 0 0 0 0,7
Sin Profesión 1,1 0 20 39,2 3 5,4
Comerciantes 16,9 3,2 0 0,6 15,7 2,8
Estudiantes 1,1 3,5 10 3,8 2,4 3,6
Servicio Doméstico 0 0,3 20 17,1 2,4 2,6
Hostelería 0 0,3 0 0 0 0,3
Profesiones Liberales 0 0 0 0 0 0
Funcionarios 0 0 0 0 0 0
Artesanos 0 0 0 0 0 0
Empleados 0 0 0 0 0 0
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7. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

7.1. Datos demográficos

La Comunidad Valenciana presenta la peculiaridad de que, junto a la inmigración marro-
quí, acoge también la más alta tasa de inmigración argelina de toda España (5.781 argelinos, 
el 28,8 % del total de esta colonia). Esta inmigración está relacionada con unas viejas rela-
ciones comerciales y humanas entre Argelia y esta región, cuyos hitos son, entre otros, el asen-
tamiento de pieds noirs en la costa y una comunicación más que fluida con Argelia, a la que
enlaza una línea marítima Alicante-Orán-Argel. El siguiente cuadro refleja el crecimiento de la
población marroquí desde 1993.

La evolución de la presencia de los inmigrantes marroquíes en la Comunidad Valenciana
recuerda mucho a la de Cataluña en algunos años, y en otros, se aleja. También como en
Cataluña, hay grandes variaciones de unos años a otros. Es interesante el dato de que, como
en Cataluña, entre el año 1993 y el 1994, y del 1995 al 1996, el crecimiento o es muy bajo o 
es negativo. Específico de esta Comunidad Autónoma es un altísimo crecimiento entre el 
año 2001 y 2002, que supera con creces al de los otros periodos. 
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FUENTE: Anuario Estadístico de Extranjería 2002.

CUADRO I.

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA 
COLONIA MARROQUÍ EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (1993-2002)

AÑO

% MARROQUÍES

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

25,6 0,9 12,3 –3,7 37,1 31,6 7,9 30,7 6,4 47,4
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Como en la mayor parte de las comunidades autónomas, los marroquíes son los más numero-
sos entre los inmigrantes (17.248 en diciembre del 2002). Van seguidos de los ecuatorianos,
con 20.209 personas procedentes de este país, y de los argelinos.

7.2. Perfil de origen

Comenzando por el análisis de la evolución de los orígenes, hay que decir que en la
Comunidad Valenciana se produce un cambio muy interesante: de representar la región de Yebala
casi el 50% de la emigración procedente de Marruecos en el periodo 1970-91, pasa a ser el 16%
durante la década de los noventa. No hay variaciones tan grandes en el Rif, que ronda el 25%. La
pérdida de importancia de la Yebala se ha debido a la subida de la región Atlántica como área de
origen, que pasa desde 23,2 a 48,8%.

CUADRO II.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 100 58,8 40 48,9 23,2 16
Chauen 0 0 20 11,6 9,1 2,2
Larache 0 0 4 2,4 4,4 0,8
Tánger-Arcila 0 17,6 4 9,3 4,4 4,7
Fahs-Bni Makada 0 0 0 –– 6,6
Tetuán 100 41,2 12 25,6 5,3 4,7

Rif-Oriental 0 23,5 28 25,6 34,1 25,5
Alhucemas 0 17,6 4 9,3 3,4 2,2
Figuig 0 0 0 01 1,3
Nador 0 5,9 24 16,3 12,2 8,2
Taunat 0 0 0 00,7 0,5
Taza 0 0 0 00,5 3
Uxda 0 0 0 04 4,2
Berkan 0 0 0 –2,1 1
Taurirt 0 0 0 –4,7 3,9
Yerada 0 0 0 –5,5 1,2

Atlántico y Llanuras interiores 0 17,6 28 23,2 37,4 48,8
Azilal 0 0 0 00,5 1,2
Beni Mellal 0 0 16 9,3 6,6 19
Bensliman 0 0 0 00 0,2
Casablanca 0 17,6 4 9,3 12 9,4
El Kelaa 0 0 0 00,2 1
El Yadida 0 0 4 2,3 0,9 0,5
Esssauira 0 0 0 00,5 0,2
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ 

CUADRO II.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1994-1998
Provincias          I II III IV V VI

Jemisset 0 0 0 0 0,7 1,5
Juribga 0 0 0 0 0,9 3,4
Kenitra 0 0 0 0 3,4 3
Marrakech 0 0 0 0 2,1 0,8
Chichaua 0 0 0 – – 0
El Hauz 0 0 0 – – 0
Mohammedia 0 0 0 0 1,2 1
Rabat 0 0 0 0 2,1 2,4
Salé 0 0 0 – 2,1 1,2
Sjirat-Temara 0 0 0 – 0,2 0
Sidi Kacem 0 0 0 0 0,2 0,8
Safi 0 0 0 0 1,7 0,5
Settat 0 0 0 2,3 2,1 2,7

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 0 0 0 0 5,3 4,6
Bulman 0 0 0 0 0 0
Errachidia 0 0 0 0 0,5 0,8
Fez 0 0 0 0 1 1,8
Sefru 0 0 0 – – 0,5
Ifrán 0 0 0 0 0,2 0
Jenifra 0 0 0 0 0,2 0,5
Mequínez 0 0 0 0 3,4 1
El Hayeb 0 0 0 – – 0

Sus-Oasis del Draa 0 0 4 2,3 0 2,7
Agadir 0 0 0 0 0 0,2
Chtuka-Ait Baha 0 0 0 – – 0
Inezgan 0 0 0 – – 0,2
Tarudant 0 0 0 0 0 0,8
Tiznit 0 0 0 0 0 0,3
Uarzazat 0 0 4 2,3 0 1,2

Sahara-Sur 0 0 0 0 0 0,4
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0 0,2
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0,2
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 0 0,1 0 0 0 2
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MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

Más del 25%

De 15 a 24,9%

De 10 a 14,9%

De 7 a 9,9%

De 4 a 6,9%

De 1 a 3,9%

De 0,1 a 0,9%

7.3. Nivel de feminización

La Comunidad Valenciana presenta una línea de feminización parecida a la de Cataluña, con
un porcentaje que tiende a crecer hacia los años noventa, y con una media sensiblemente más baja
que la del total del Estado. Corresponde este esquema a un mercado laboral básicamente orien-
tado hacia la agricultura, oferta que es cubierta básicamente por hombres. Se va diversificando
esta oferta en los últimos años y es ahí donde comienza la presencia de mujeres. En todo caso,
esta Comunidad Autónoma presenta el perfil de una comunidad masculinizada.
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7.4. Evolución del estado civil

Debe tenerse en cuenta, como se ha notado desde el comienzo de este informe, la diversidad
de las fuentes de procedencia: de un lado, la base correspondiente a los datos del proceso de regu-
larización, o sea, sobre la población trabajadora (RAÍCES) y, de otro, la base sobre los inscritos en
el Consulado, es decir, población no estrictamente trabajadora. Los porcentajes totales de soltería
tienden a crecer en términos generales: en 1991 (RAÍCES) es de un 72%, en tanto que pasa a un
77,7% en el periodo 1992-2000 (OJALÁ). La explicación, como en otros casos, es doble. Puede ser
que este cambio refleje un proceso en la inmigración marroquí en la Comunidad Valenciana, y que
la emigración de jóvenes solteros a la Comunidad Valenciana sea dominante sobre la de los casa-
dos según pasa el tiempo. Pero puede ser también que, dado que en OJALÁ están también inclui-
dos los menores de 20 años, sea ésta la razón que hace que aumente el porcentaje de solteros en
el segundo periodo, no porque haya variado la inmigración, sino sólo porque la población que
recogen las dos bases de datos, es diferente, al cambiar el perfil de los llegados.

Si comparamos los datos del estado civil de hombres y mujeres en 1991, puede apreciarse la misma
tendencia que en Cataluña: son similares los porcentajes de solteros y solteras, pero el grupo de
mujeres presenta una cifra algo menor. Es una diferencia de alrededor de un 5%. Estas décimas,
sin embargo, no engrosan el porcentaje de casadas, sino que se distribuyen en otros estados 
civiles como divorciadas y viudas, estados que no están presentes en los trabajadores varones.

Vemos reaparecer a las mujeres casadas en el caso de los residentes. Y aquí nuevamente dos cues-
tiones, una relativa a la fuente, y la otra, a las tendencias de la inmigración. La fuente, que presu-
pone que las mujeres casadas, por más que trabajaran, no fueron porcentualmente importantes
entre las que solicitaron permiso de trabajo en 1991. Esto explicaría que en los datos procedentes
de la segunda fuente, la presencia de mujeres casadas sea más importante que en la primera, que
además corresponde a una época anterior. Pero además, este aumento de porcentaje de casadas
en la segunda fuente podría reflejar realmente un cambio en la dirección de que con el tiempo,
vienen cada vez más mujeres casadas en pos de la reagrupación familiar.

FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO III.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA 
MARROQUÍ EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 100 97,2 92,3 80 75 79,5 76,1 80,4

HOMBRES 0 2,8 7,7 20 25 20,5 23,9 19,6
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FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO IV.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN 1991 

CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 72,4 84,1 68,6 55,6 72 77,7

CASADOS 27,4 15,7 23,5 40,7 27 21,3

DIVORCIADOS 0,1 0 4,4 1,5 0,5 0,3

VIUDOS 0,1 0,2 3,5 2,2 0,5 0,7

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALA.

GRAFICO I.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUIES ASENTADOS 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. COMPARACION DE LA REGULARIZACION DE 1991 

CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000
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7.5. Evolución de los perfiles de edad

Un dato resalta al comparar los perfiles de edad en los dos periodos que nos ofrece la docu-
mentación consular: la población llegada en las primeras décadas, sobre todo en los años
ochenta, es más vieja en los hombres que la llegada más tarde. El grueso se sitúa entre los 
25 a 39 años, mientras los inscritos en los noventa se concentran entre los 20 y los 29 años. 
A esto debe añadirse que hay un notable incremento tanto entre los hombres como entre 
las mujeres, de los menores de 20 años, que llegan a superar el 12% entre los hombres y 
el 6,5% entre las mujeres.

Hay un dato que no parece coherente con lo que se acaba de decir. Los regularizados en 1991,
si se tratara de la misma población que la inscrita en el Consulado de Barcelona entre 1970 y
1991, debería presentar sus máximos masculinos entre los 25 a 39 o, incluso, retrasarse alguna
cohorte. Sin embargo, se observa algo diferente: los máximos están entre los 20 y los 30, justo
lo que se constata en los datos de los inscritos entre 1992-2000. Lo más probable es que, como
ocurre en otras comunidades autónomas alejadas de los consulados, los regularizados no se
inscribirán hasta pasado el proceso, entrando, por tanto, en el periodo siguiente.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE
INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 Y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0,2 0 > 70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0,2 0 60 a 64 0 0

0,5 4,7 55 a 59 0 0,2

0,2 0 50 a 54 0 0,32

1,6 4,7 45 a 49 0 0,8

2,43 2,3 40 a 44 0 1,12

6,12 16,3 35 a 39 2,3 1,8

10,7 23,3 30 a 34 0 3,4

23,7 25,6 25 a 29 7 3,6

18,92 7 20 a 24 2,3 4,75

6,3 2,3 15 a19 0 3,2

5 0 10 a 14 2,2 2,24

1 0 5 a 9 0 0,5

0,5 0 De 0 a4 0 0,7

77,37 86,2 % Total 13,8 22,63



0,32 0 >70 0 0

0,16 0,06 65 a 69 0 0

0,32 0,2 60 a 64 0 0,16

0,65 0,7 55 a 59 0,2 0

0,65 0,9 50 a 54 0,06 0,81

3,37 1,65 45 a 49 0,13 0,98

4,74 3,4 40 a 44 0,2 2,45

12,76 8,6 35 a 39 0,9 2,61

21,44 16,4 30 a 34 2,5 3,94

16,2 29,9 25 a 29 2,5 4,09

9,5 26,2 20 a 24 2 4,09

5,72 2,8 15 a 19 0,7 1,96

1,3 0 10 a 14 0 1,14

0,32 0 5 a 9 0 0,32

0 0 0 a 4 0 0

77,45 90,81 % Total 9,19 22,55
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO VI.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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7.6. Profesiones y sectores de actividad

En relación con lo que acaba de comentarse, los datos de la Comunidad Valenciana duran-
te los años 1970-1991 se encuentran infrarrepresentados, con lagunas importantes en lo que a
profesiones se refiere. De ahí que los datos para este periodo en el Cuadro VII sean poco repre-
sentativos. Para el segundo periodo la mayoría de los hombres y mujeres aparecen como
“obreros”. Es significativo el escaso peso de las ocupaciones femeninas como el servicio
doméstico o las “amas de casa”, englobadas en la etiqueta “Sin profesión”. Los estudiantes son
más escasos que en otras comunidades, por debajo incluso de los que deberían corresponder
a los menores que figuraban en las tablas de edades.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR Y OJALÁ.

CUADRO VII.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 0 6,5 0 0 0 5,7
Obreros 0 75,2 0 65,2 0 73,2
Obreros Construcción 0 2,8 0 0 0 2,4
Sin Profesión 0 0,7 100 11,4 40 2,4
Comerciantes 33,3 5,2 0 0 20 4,5
Estudiantes 33,3 8,9 0 15,9 20 10
Servicio doméstico 0 0,7 0 7,5 0 1,8
Hostelería 0 0 0 0 0 0
Profesiones liberales 0 0 0 0 0 0
Funcionarios 0 0 0 0 0 0
Artesanos 0 0 0 0 0 0
Empleados 33,4 0 0 0 20 0
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8. LA INMIGRACIÓN 
MARROQUÍ 

EN CASTILLA-LA MANCHA 

8.1. Datos demográficos

La evolución del volumen de inmigrantes en Castilla-La Mancha a lo largo de la década de
los noventa presenta, en consonancia con su evolución en todo el país, un crecimiento soste-
nido que se acentúa de manera significativa a partir del segundo lustro. En 1991, el volumen ofi-
cial de población inmigrante residente en la comunidad ascendía a 2.980, mientras que al cerrar
la década la cifra alcanza los 15.835. 

La colonia marroquí es, hasta el año 1999, la colonia inmigrante con mayor representación en
Castilla-La Mancha –36,9% al cierre de la década–, lo que supone un 2,9% respecto al total
nacional. Son los colectivos rumano y, especialmente, ecuatoriano –que en el año 2000 multi-
plica por doce sus cifras–, los más representados al final del periodo analizado, cifra que ascien-
de a fines de 2002 a 2.068 en el caso de los rumanos y 2.650 en el de los ecuatorianos. El resto
de orígenes más representados de la inmigración en Castilla-La Mancha al cierre de la década,
en orden de frecuencia, son República Dominicana, China, Portugal, Bulgaria, Francia, Cuba 
y Argelia.  

El incremento de ciudadanos marroquíes en la comunidad a lo largo del periodo 1992-2002 ha
sido del 764,1%, muy por encima de la media española (422%). Sin duda la cercanía a Madrid
resulta un motor fundamental en este acelerado crecimiento. En el año 1992, la cifra oficial de
marroquíes residentes en la comunidad respecto al total nacional suponía un 1,78% –un 2,4% de
los marroquíes que participaron en el proceso de regularización de 1991–, cifra que asciende al
2,95% en el año 2000. 
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El año 1997 –marcado, tanto por el proceso de redocumentación del año anterior, como 
por la fase de estabilización que inicia la colonia marroquí a partir de la segunda mitad de
la década, donde las reagrupaciones familiares juegan un papel fundamental–, marca un
punto de inflexión en este sentido, al llegar casi a duplicarse el volumen de marroquíes resi-
dentes, y abre una nueva etapa de crecimiento sostenido que volverá a intensificarse al final
del periodo.  

8.2. Perfil de origen

La comparación entre los mapas de origen RAÍCES y OJALÁ, vuelve a presentar, en el caso
de Castilla-La Mancha, un perfil idéntico en el que las regiones del Rif y Yebala tienen el mayor
protagonismo. Ambas regiones, vinculadas estrechamente a España durante los años de
Protectorado, se presentan como principales focos de origen de los marroquíes residentes a
nivel estatal desde la década de los ochenta. 

Las provincias de Larache y Tánger, en la región de Yebala, son en el periodo 1992-2000 los
orígenes más representados, con un 15,6% y 11,5% de los casos, respectivamente. La base de
datos OJALÁ confirma la supremacía de la provincia de Larache como principal origen de los
marroquíes residentes en Castilla-La Mancha –perfil que se asemeja al que encontramos en el
sur de Madrid, zona limítrofe entre ambas comunidades–, con un crecimiento que va del 14% 
al 15,6% en el último periodo. 

En 1991, esta primera posición la ocupaba la provincia de Uxda en la región Rif-Oriental con 
un 14,6% de los casos, cifra que desciende en el periodo 1992-2000 hasta el 9,6%. Frente al 
descenso de la provincia de Uxda, es significativo el incremento de la provincia de Tánger, que
pasa del 7,6% al 11,5%, convirtiéndose en la segunda provincia más representada en el periodo
1992-2000 y, aunque a menor escala, el que presenta la provincia de Tetuán, también en la
región de Yebala, del 3,8% al 4,6%. 

Al descenso de la provincia de Uxda, si bien de forma menos destacada, se une el de la provin-
cia de Alhucemas, que pasa de representar el 8,7% al 6,7%. Diferente es el caso de la provincia
de Nador que tiene un incremento en su volumen del 4,5% al 8,1%.  

A pesar del aumento de marroquíes originarios de las provincias  de Yebala en los últimos años,
continúa siendo la región Rif-Oriental la que tradicionalmente viene aportando un mayor volu-
men de inmigrantes a Castilla-La Mancha, con un moderado crecimiento que va del 34,8% 
en 1991, al 35,3% en el periodo 1992-2000.

El área metropolitana de Casablanca, en la región migratoria del Atlántico, aparecía como la
cuarta provincia más representada en 1991. En los años posteriores de la década de los noven-
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CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN
DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN CASTILLA-LA MANCHA

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 0 50 40 40 25,8 31,9
Chauen 0 0 0 0 0,4 0,2
Larache 0 0 20 10 14 15,6
Tánger-Arcila 0 25 0 10 7,6 11,1
Fahs-Bni Makada – – – – – 0,4
Tetuán 0 25 20 20 3,8 4,6

Rif-Oriental 100 0 20 20 35,8 35,3
Alhucemas 0 0 20 10 8,7 6,7
Figuig 0 0 0 0 1,1 1,3
Nador 100 0 0 10 4,5 8,1
Taunat 0 0 0 0 0 0,4
Taza 0 0 0 0 0 1,3
Uxda 0 0 0 0 14,6 9,6
Berkan 0 0 0 0 1,5 1,3
Taurirt 0 0 0 0 1,9 2,3
Yerada 0 0 0 0 3,5 4,3

Atlántico y Llanuras interiores 0 50 40 40 32,9 29,6
Azilal 0 0 0 0 – 1,8
Beni Mellal 0 0 0 0 8,4 8,4
Bensliman 0 0 0 0 0 0
Casablanca 0 25 0 10 7,3 3,2
El Kelaa 0 0 0 0 0,8 0,9
El Yadida 0 0 0 0 0,4 0,2
Esssauira 0 0 0 0 0 0,6
Jemisset 0 0 0 0 1,5 0,9
Juribga 0 0 0 0 4,2 3,2
Kenitra 0 0 20 10 1,1 2,1
Marrakech 0 0 0 0 2,7 1,5
Chichaua 0 0 0 0 – 0,4
EL Hanz 0 0 0 0 – 0
Mohammedia 0 0 0 0 1,5 0,4
Rabat 0 0 0 0 1,1 1,9
Salé 0 0 0 0 0,4 0,9
Sjirat-Temara 0 0 0 0 0 0,2
Sidi Kacem 0 0 0 0 0,8 0,8
Safi 0 0 0 0 0,8 1,3
Settat 0 25 20 20 1,9 0,9

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 0 0 0 0 2,5 2,2
Bulman 0 0 0 0 0 0
Errachidia 0 0 0 0 0 0,4
Fez 0 0 0 0 0,7 0,8
Sefru 0 0 0 0 0,7 0
Ifrán 0 0 0 0 0 0
Jenifra 0 0 0 0 0 0,4
Mequínez 0 0 0 0 1,1 0,6
El Hayeb 0 0 0 0 0 0



ta presenta también un notable descenso (del 7,3% al 3,2%). Por el contrario, Beni Mellal, 
provincia de las llanuras interiores, caracterizada por una migración en red muy vinculada al
comercio ambulante, se mantiene como otro de los tradicionales focos de origen de la población
marroquí en la comunidad. Este colectivo, que ha adquirido a lo largo de la década un mayor
protagonismo entre los orígenes de la inmigración marroquí a España, presenta una repre-
sentación idéntica –8,4%– en ambas fuentes, lo cual viene a confirmar el peso de la región
como el tercer espacio más representativo del mapa de origen de la inmigración marroquí en
la comunidad.
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES Y OJALÁ.

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN CASTILLA-LA MANCHA (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Sus-Oasis del Draa 0 0 0 0 0,8 1
Agadir 0 0 0 0 0 0,2
Chtuka-Ait Baha 0 0 0 0 – 0
Inezgan 0 0 0 0 – 0
Tarudant 0 0 0 0 0 0,2
Tiznit 0 0 0 0 0,8 0
Uarzazat 0 0 0 0 0 0,6

Sahara-Sur 0 0 0 0 0,4 0
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0,4 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 0 0 0 0 1,8 0
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8.3. Nivel de feminización

En 1991, más del 92% de los trabajadores marroquíes regularizados en Castilla-La Mancha
eran hombres. Pero si contrastamos esta cifra con los datos que aportan los expedientes con-
sulares de la base MIGRAMAR, observamos que un tercio de los marroquíes en la comunidad
a principios de la década de los noventa eran ya mujeres, algunas reagrupadas previamente, y
otras posiblemente con un proyecto migratorio autónomo. 

MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 
EN CASTILLA-LA MANCHA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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Sin duda, es a partir de la segunda mitad de la década cuando los efectos de la regularización
de 1991 tienen su influencia en la composición por sexo de la colonia. De esta forma, es a lo
largo del segundo lustro de los noventa cuando podemos hablar de una más acusada femini-
zación, que convierte a Castilla-La Mancha en la quinta comunidad más feminizada, cerrando
la década con un 34,8% de mujeres –cifra muy similar a la que ofrece el censo de población de
2001 a nivel estatal (35,57%) y sólo algo por debajo del porcentaje del total de mujeres inmi-
grantes en la comunidad en el año 2000 (39,17%)–, frente a un 65,2% de hombres. Sin duda, el
incremento de reagrupaciones familiares, tanto de mujeres adultas como de menores, así como
el cada vez más importante volumen de nacimientos registrados a lo largo de los últimos años,
fruto de la fase de estabilización de la colonia marroquí en España, suponen un motor 
fundamental en este cambio. El cuadro II ilustra esta evolución del grado de feminización en
Castilla-La Mancha a lo largo de la década. 

FUENTE: Elaboración TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN 
DE LA COLONIA MARROQUÍ EN CASTILLA-LA MANCHA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 0 0 50 50 25 25,3 34,8 30,7

HOMBRES 100 0 50 50 75 74,7 65,2 69,3

8.4. Evolución del estado civil

En cuanto al estado civil de los marroquíes que participaron en el proceso de regularización
de 1991, existe un paralelismo en el porcentaje –alrededor del 70%–, de hombres y mujeres sol-
teros. Las cifras difieren más en el resto de casos, debido fundamentalmente al mayor peso
entre las mujeres divorciadas o viudas –un 6,8%–, a diferencia de los hombres, en los que estas
categorías tienen un peso meramente testimonial.

La comparación de estos datos con los proporcionados por la base de datos OJALÁ presenta
un inconveniente, ya que la base RAÍCES no tuvo en cuenta a los menores por tratarse de un
proceso de regularización laboral, mientras que la segunda, y de forma más acusada a lo largo
de los últimos años de la década, sí lo hace. A pesar de esto, si comparamos el perfil del esta-
do civil que dibujan la dos fuentes, mientras los hombres mantienen un perfil similar en ambos
periodos, en el caso de las mujeres –y en buena parte resultado de un incremento de los casos
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de reagrupación familiar–, la proporción de casadas aumenta de manera significativa –alcan-
zando un 51,9% de los casos–, mientras que disminuye el volumen de mujeres solteras
–45,7%–, así como de divorciadas y viudas –2,5%–, respecto al periodo anterior.

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 
ASENTADOS EN CASTILLA-LA MANCHA. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN 

DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 69,1 68,5 68,4 45,7 68,9 61,5

CASADOS 30,7 31 21,6 51,9 30,5 37,4

DIVORCIADOS 0,1 0 5 0,6 0,3 0,2

VIUDOS 0,1 0,5 5 1,8 0,3 0,9

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO I.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 

ASENTADOS EN CASTILLA-LA MANCHA. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN 
DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000
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8.5. Evolución de los perfiles de edad

Los datos de la regularización de 1991 ofrecían, como ya señalábamos, un perfil muy mas-
culinizado de la colonia marroquí en Castilla-La Mancha. En cuanto al grupo de edad que 
predominaba en la base de datos RAÍCES, tanto en el caso de los hombres como de las muje-
res –sin perder de vista que fue ésta una regularización de trabajadores y, por tanto, no ofrece
datos de la composición de la base de la pirámide–, es el que va de los 20 a los 34 años
(78,4%), con una supremacía de la franja que va de los 25 a los 29 años. 

La radiografía del perfil de edad que proporciona la base OJALÁ, a través de la conversión de
la edad de los inscritos en el consulado a su edad en el año 2000, presenta en el caso de los
hombres, y resultado del transcurso de toda la década, un perfil mayoritario algo más enveje-
cido. El grupo más representado es el que abarca la horquilla de edad que va de los 25 a los 44
años (47%), con un predominio de aquellos que en el año 2000 tienen entre 30 y 34 años, que
invierten de manera lógica sus cifras con el grupo que va de los 25 a los 29 años que domina-
ba en 1991. Significativo en este sentido es el incremento en el volumen de aquellos varones que
tienen en esta fecha entre 35 y 44 años, que pasa de representar en 1991 el 13,25% a suponer 
en el año 2000 el 20,54%.  

De igual modo, el grupo de mujeres menores de 35 años continúa siendo mayoritario en el año
2000 –un 22,41% del 30,65% que suponen el total de mujeres en este año–. El aumento de volu-
men en el caso de las mujeres entre los 35 y los 54 años –del 1,07% que suponen en 1991 al 7,7%
en el año 2000–, es el resultado, de nuevo, en muchos de los casos de las reagrupaciones 
familiares llevadas a cabo a lo largo de la década. 

Esta fase de estructuración familiar en el país de destino también se evidencia en el volumen
del grupo de menores de 20 años. En esta franja, destaca el porcentaje de aquellos que en
el año 2000 tienen entre 10 y 19 años (10,54% en el caso de los hombres y 7,89% en el de las
mujeres). Sin embargo, la base de la pirámide de edad de la colonia marroquí en Castilla-La
Mancha, que alberga en su mayoría a los menores nacidos ya en el país de destino, presen-
ta en el año 2000 porcentajes aún bajos, 0,94% en el caso de las niñas y 0,36% en el caso de
los niños. 
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO IV.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0 0 >70 0 0,18

0,18 0,08 65 a 69 0 0,18

0,18 0 60 a 64 0 0

0,37 0,25 55 a 59 0,15 0,18

1,31 0,85 50 a 54 0 0,37

2,63 1,25 45 a 49 0 1,88

8,09 4,4 40 a 44 0,57 2,63

12,45 8,85 35 a 39 0,5 2,82

14,75 15,67 30 a 34 1,65 3,76

11,72 30 25 a 29 2,13 3,76

6,77 27,2 20 a 24 1,75 6,06

6,4 4,2 15 a 19 0,5 4,51

4,14 0 10 a 14 0 3,38

0,18 0 5 a 9 0 0,94

0,18 0 0 a 4 0 0

69,35 92,75 % Total 7,25 30,65
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8.6. Profesiones y sectores de actividad

Más del 60% de los varones marroquíes residentes en Castilla-La Mancha regularizados en
1991, trabajaban en actividades agrarias y de construcción. La categoría "obreros" de la 
base consular MIGRAMAR (1970-1991) engloba estos dos sectores de actividad, suponiendo
un 75% de los casos. Idéntico volumen lo encontramos en los datos que ofrece la base OJALÁ
(1992-2000), si sumamos los porcentajes de las categorías “agricultores”, “obreros” y “obreros
construcción”.

El desarrollo del sector de la construcción en Guadalajara y Toledo, inducido por las buenas
comunicaciones con Madrid, y que se traduce en un incremento tanto de primeras como
segundas residencias, justifica el elevado volumen de marroquíes que trabajan como albañiles
en la comunidad.

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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Por otra parte, la categoría “obreros” también acoge a un porcentaje de marroquíes emplea-
dos en una cada vez más desarrollada industria en la comunidad, si bien la vinculación de esta
categoría a la profesión declarada en origen no nos permite hacer un análisis exhaustivo de los
diferentes sectores. 

El elevado porcentaje de estudiantes, si bien debemos dejar un margen a las nuevas genera-
ciones –unos reagrupados y otros nacidos ya en el país de destino–, se vincula de manera
mayoritaria de nuevo a la actividad en origen.

En el caso de las mujeres, la categoría “sin profesión” corresponde con la de “amas de casa”.
El elevado porcentaje –44,4%–, está asociado a una migración de tipo familiar.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 0 31,3 0 0,6 0 22
Obreros 75 31,7 0 11,9 49,9 25,8
Obreros Construcción 0 12 0 0 0 8,3
Sin Profesión 0 0,3 50 44,4 16,7 13,6
Comerciantes 0 2,7 0 0 0 1,9
Estudiantes 25 18,5 0 32,5 16,7 22,7
Servicio doméstico 0 1,1 50 10 16,7 3,8
Hostelería 0 2,4 0 0,6 0 1,9
Profesiones liberales 0 0 0 0 0 0
Funcionarios 0 0 0 0 0 0
Artesanos 0 0 0 0 0 0
Empleados 0 0 0 0 0 0

También la agricultura, muy vinculada al perfil de profesión en origen de la población rifeña que,
como veíamos, es la segunda región que más volumen de población aporta al espacio caste-
llano-manchego, juega un papel fundamental, asociado de forma mayoritaria a Toledo y Ciudad
Real, provincias que registran el mayor volumen de explotaciones agrarias. 
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9. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ 
EN CANARIAS 

9.1. Datos demográficos

Canarias es una de las comunidades autónomas españolas en donde más de la mitad de los
extranjeros residentes proceden de la Unión Europea (47.387 de un total de 92.149, es decir, un
51,4% en 2002). Alemanes y británicos son las nacionalidades que dominan, con un total de 14.454
y 12.689, respectivamente. Pero de la misma manera que el turismo ha promovido este flujo de
extranjeros, también ha generado una demanda de mano de obra en sectores como la hostelería,
la construcción o el comercio que han ido siendo ocupados por inmigrantes extranjeros proce-
dentes de países no comunitarios. Hacia 1993, cuando las estadísticas oficiales reflejan ya la llega-
da de estos inmigrantes tras la regularización de 1991, los extranjeros sumaban 43.750, de los que
un 56,1% eran comunitarios. Fuera de estos, el colectivo más numeroso era el de los hindúes
(3.000, bien repartidos entre las dos provincias de Las Palmas, 1.704 y Tenerife, 1.296), tras el que
se situaban los marroquíes, con 2.373. De ellos, 846 habían sido regularizados dos años antes. Los
iberoamericanos en 1993 eran 6.162, dominando el colectivo venezolano (con lazos estrechos con
la comunidad canaria desde antiguo y un total de 2.112 personas) y el argentino, con 1.341. 

En los años siguientes la inmigración iberoamericana ha pasado de constituir el 14,1% en 1993 
al 21,1% en 2002, incrementándose con nuevos colectivos, como el cubano, desde finales de los
noventa (5.185 en 2002), y el colombiano, tras las regularizaciones de 2000 y 2001 (3.842 en
2002). El crecimiento de los marroquíes en Canarias, según las estadísticas oficiales, ha sido más
moderado que en el resto de España (422%), con un 312% entre 1992 y 2000. Si bien Marruecos
fue el país que más solicitudes de regularización efectuó en Canarias en el año 2000, 3.784 en 
Las Palmas y 970 en Tenerife.

En el Consulado marroquí de Canarias constan 4.248 inscripciones entre 1976 y 1991 y 5.461 
entre 1992 y 2001, lo que hace un total de 9.709, cifra superior a la de residentes en 2002, que 
se eleva a 8.048. 



En los últimos años los medios de comunicación se han hecho eco de la continua llegada de pate-
ras con marroquíes y subsaharianos a las costas canarias. Muchos de ellos son repatriados o
encuentran canales para llegar desde las islas a otros puntos de la Península. Las estadísticas con-
sulares muestran nítidamente ese incremento a partir del año 2000, en que las inscripciones en los
registros del Consulado de Las Palmas pasan de 317 en 1998 y 635 en 1999 a 1.637 en 20001. 
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1 Ramón Díaz Hernández, investigador del tema de la inmigración en Canarias, nos informa que en junio de
2002, al realizar un estudio en el Consulado marroquí, quedaban 2729 inmigrantes pendientes de inscribir en los orde-
nadores correspondientes a 2001 y 2002. Sobre la inmigración irregular en Canarias véase el estudio de Josefina
Domínguez Mújica, Ramón Díaz Hernández y Juan Manuel Parreño Castellano, Inmigración extranjera e integración.
La inmigración irregular en Canarias (1999-2000), Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, Gobierno de Canarias,
Las Palmas 2001.

FUENTE: Consulado del Reino de Marruecos en Las Palmas.

CUADRO I.

EVOLUCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES 
CONSULARES EN CANARIAS (1976-2001)

Años 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1998

Registros
Consulares 285 362 178 130 386 95 142 187 178 161 145 195 399

Residentes 637

Años 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Registros
Consulares 207 317 881 223 184 155 190 273 233 317 635 1.637 1.614

Residentes 695 1.951 2.373 2.402 2.631 2.525 2.743 3.670 4.407 6.767 7.568

9.2. Perfil de origen

Diversos trabajos se han hecho recientemente sobre el origen de los inmigrantes marroquíes
en Canarias, siguiendo la huella que inició el Atlas de la inmigración magrebí en España. Ramón
Díaz Hernández, autor del capítulo canario en dicho Atlas, ha señalado diversos hitos de la inmi-
gración marroquí a Canarias íntimamente ligados a la historia hispano-marroquí. En su estudio
“Análisis geodemográfico de la inmigración llegada a Canarias desde el África Occidental”, señala
las repercusiones migratorias de las descolonizaciones de Sidi Ifni y del Sahara, con un incremen-
to de marroquíes en las islas a consecuencia del traslado de familias mixtas, tropas, hispanófilos,
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personas que vivían en aquellas zonas con pasaporte marroquí, etc. Josefina Domínguez Mújica y
Raquel Guerra Talavera indican en su trabajo “El origen geográfico de los inmigrados marroquíes
en Canarias. Migraciones exteriores y factores de repulsión”, que diversos especialistas 
en Geografía e Historia de las Universidades canarias han visto la estrecha relación de la emigra-
ción de canarios hacia Sidi Ifni y el antiguo Sahara español y la inmigración marroquí, sahariana 
y mauritana actual.

Estos hechos son los que explican la especificidad de la inmigración marroquí hacia Canarias,
que cuenta con una componente importante de oriundos de las provincias marroquíes más
próximas a estos dos lugares de vieja colonización española y tan próximos a las islas.

Para el conocimiento de los orígenes de la inmigración marroquí a Canarias contamos con dos
fuentes que permiten dos secciones aproximativas a dos momentos claves en la historia de la
colonia: 1991 y 1999, fechas, respectivamente, del primer proceso de regularización importante
y del cambio cuantitativo sobrevenido en los últimos tres años. La primera, establecida por el
TEIM a partir de una muestra representativa de los regularizados en 1991 (base de datos
RAÍCES) y la segunda establecida por Ramón Díaz Hernández a partir del total de inscritos en
ese año en el Consulado marroquí (base de datos ARUCAS).

Es interesante observar el paralelismo entre ambas bases de datos, a pesar de la diferencia de
fechas y de la naturaleza del colectivo, ya que RAÍCES incluye sólo a trabajadores, mientras
ARUCAS a personas de todas categorías. Se trata de la única región española en donde tienen
una presencia notable los oriundos de las regiones saharianas, si bien se ha incrementado con
fuerza  la presencia de esta zona, sobre todo los procedentes de El Aaiún y Guelmim. En 1991
la región Sahara-Sur ya estaba muy bien representada, con un 16,2%, pero ha llegado a suponer
el 34,67%. Otra característica de la colonia marroquí en Canarias es la presencia de rifeños,
específicamente de la provincia de Nador, el colectivo probablemente más arraigado en toda la
comunidad canaria. Se trata de uno de los primeros en llegar2, ligados al comercio de bazares
y venta ambulante, desde antes de la apertura del Consulado en 1975. En la regularización 
de 1991 constituían el 36,3% del total, siendo todavía en 1999 el 24,05%. Prueba de ese arraigo
es el hecho de que los niños marroquíes nacidos en las islas de padres y madres rifeñas consti-
tuían más del 50% de los registrados hasta 1991. Los otros orígenes del norte marroquí ni tenían
ni tienen un papel significativo, como ocurre con la región de Fez y Mequínez. La región atlán-
tica ha perdido, en cambio, importancia en los noventa, pasando del 21,5% al 10,69%, siendo
las grandes ciudades costeras como Casablanca o Rabat las que han descendido en el volumen
de emigrantes hacia Canarias.

2 Según nos informó el Sr. Alaoui en nuestra primera visita al Consulado de Las Palmas en marzo de 1994. 



RAÍCES OJALÁ

Regiones 1991 1999
Provincias       I II
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CUADRO II.

PERFILES PROVINCIALES Y REGIONALES DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN CANARIAS (1991 Y 1999)

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y ARUCAS.

RAÍCES OJALÁ

Regiones 1991 1999
Provincias       I II

Yebala 8,6 4,85
Chauen 0,9 0,23
Larache 0,4 0,58
Tánger-Arcila 4,7 2,08
Tetuán 2,6 1,96

Rif-Oriental 38,9 39,1
Alhucemas 0,4 0,92
Nador 36,3 24,05
Taunat 0,9 0,23
Taza 0,9 0,23
Uxda 0,4 0,81
Taurirt – 0,23

Atlántico y Llanuras interiores 21,5 10,69
Azilal 0,5 0,12
Beni Mellal 0,9 0,81
Bensliman 0 0,23
Casablanca 7,7 2,8
El Kelaa 0,4 0,12
El Yadida 0 0,23
Esssauira 0,4 0
Gemiste 0,4 0,35
Kenitra 0,4 0,58
Marrakech 2,1 1,15
Chichaua – 0,12
El Hauz – 0,12
Mohammedia 0,9 0,35
Rabat 4,2 0,92
Salé 1,1 0,12

Sjirat-Temara 0 0,23
Sidi Kacem 0,9 0,23
Safi 0,4 1,63
Settat 1,3 0,58

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 3 3,01
Errachidia 0 0,23
Fez 2,6 0,81
Sefru – 0,12
Ifrán 0 0,12
Jenifra 0 1,38
Mequínez 0,4 0,35

Sus-Oasis del Draa 10,4 14,39
Agadir 1,1 1,84
Chtuka-Ait Baha – 0,23
Inezgan 1,2 0,81
Tiznit 8,1 11,51

Sahara-Sur 16,2 34,67
Bojador 0 0,12
Dajla 0,2 0
El Aaiún 0,9 9,55
Guelmim 13,2 18,2
Smara 0 0,58
Tan Tan 1,7 2,99
Tata 0,4 2,88
Uadi Eddahab 0 0,47

España y otros 1,4 5,92
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9.3. Nivel de feminización

En 1991 sólo se regularizó en Canarias un 14% de mujeres. Proporción sin duda menor que
la de la población femenina marroquí en las islas. Los datos consulares entre 1988 y 1992 cons-
tatan la existencia de 441 mujeres de un total de inscritos de 2.238, lo que supone un 19,71%. 
En 1999 la proporción de mujeres marroquíes registradas en el Consulado era de 180 por 699
hombres, un 20,5% de feminización3, situándose Canarias en un nivel intermedio de las 
comunidades españolas, entre el 12,2% de Cantabria y el 35,9% de Castilla y León.

MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN CANARIAS (1991 Y 1999)

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y ARUCAS.

Más del 25%

De 15 a 24,9%

De 10 a 14,9%

De 7 a 9,9%

De 4 a 6,9%

De 1 a 3,9%

De 0,1 a 0,9%

3 Ver Domínguez, Díaz y Parreño, Ob. cit., p. 122.



9.4. Evolución de los perfiles de edad

En el estudio citado de Domínguez, Díaz y Parreño se comparan tres pirámides de edad 
de los inmigrantes magrebíes (fundamentalmente marroquíes, aunque también haya que contar
331 argelinos y 1.575 mauritanos), realizadas con fuentes estadísticas distintas: la de Delegación
del Gobierno, CEAR y Cruz Roja. Cada una de ellas refleja con más detalle las franjas de pobla-
ción que atiende, por lo que, a falta de la que pudiera obtenerse de las inscripciones 
consulares, quizás la de Delegación del Gobierno presente mayor verosimilitud. Si comparamos
esta con la resultante de la regularización de 1991, vemos un cierto paralelismo, con una pobla-
ción en ambos casos joven, mayoritariamente masculina, más de la mitad de la cual se encuen-
tra entre los 20 y 29 años.

Los análisis en curso de la documentación consular realizados por Ramón Díaz Hernández,
revelan que aproximadamente el 50% de los marroquíes inscritos en el Consulado de Canarias
son menores de 35 años. Un total de 3.699 han nacido entre 1970 y 1980; 1.043 entre 1981 
y 1990; y 157 entre 1991 y 2000.  

0 0 > 70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0 0 60 a 64 0 0

0 0 55 a 59 0 0

0 0,2 50 a 54 0,1 0

1,4 0,8 45 a 49 0 0

2,8 1,1 40 a 44 0,3 0,3

5,8 2,8 35 a 39 0,3 0,8

9,7 9,1 30 a 34 1,1 1,2

19,4 14,9 25 a 29 3,1 2

32,4 25,9 20 a 24 4,4 1,7

18,3 26,2 15 a19 4,2 1,8

2,4 5,1 10 a 14 0,4 0

0 0 5 a 9 0 0

0 0 De 0 a4 0 0

92,2 86,1 % Total 13,9 7,8
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FUENTE: : Elaboración TEIM a partir de datos de la regularización de 1991 y  de la Delegación del Gobierno canario, tomados del libro de
Domínguez, Díaz y Parreño (2001).

CUADRO III.

COMPARACIÓN DE PIRÁMIDES DE EDAD, 1991 Y 1999

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1999 1991 1991 1999
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9.5. Profesiones y sectores de actividad

No disponemos de los perfiles laborales de los inmigrantes inscritos en el Consulado de Las
Palmas más que en su primera etapa y a través de los registros de nacimientos, por lo que el sesgo
de la muestra es evidente, ya que se trata de la población establecida familiarmente y arraigada entre
1976-80 y a lo largo de 1991. De ahí que los comerciantes representen el 89% del primer periodo y
el 61% en 1991. Los sectores laborales ocupados por los regularizados en 1991 eran mayoritaria-
mente la hostelería, con el 39,2%, y el comercio y la venta ambulante con un 27,7%. Los otros 
sectores eran el servicio doméstico (10,4%), la construcción, con un 6%, y la pesca, con un 4,5%.

Es de señalar que en la primera radiografía que el Sr. Alaoui nos trazó en la visita señalada al
Consulado en 1994, la categoría de marinos aparecía a partir de 1981, en que la flota española es

FUENTE: Elaboración TEIM a partir de datos de la regularización de 1991 y  de la Delegación del Gobierno canario, tomados del libro de
Domínguez, Díaz y Parreño (2001).
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GRÁFICO I.
COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000
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obligada por los acuerdos pesqueros a contratar personal marroquí, que procederá de ciudades
pesqueras como Safi, Tánger, Agadir, Ifni o Tarfaya. De ahí que en 1991 aparezcan inscritos en el
Consulado un 12% de los marroquíes de profesión marinos. 

En lo que se refiere a la población llegada más tarde, el estudio citado de Domínguez, Díaz y
Parreño da los porcentajes de la población marroquí instalada en 1999 en Canarias según el
Consulado: un 80,1% trabajan en el sector terciario, un 17,3% en el secundario y un 2,6% en el 
primario4. Los trabajadores marroquíes en el sector terciario se reparten en un 33,4% en 
el comercio, un 50,1% en la hostelería, un 13,6% en servicios personales, un 2,3% en servicios 
de empresas, un 0,4% en la enseñanza y un 0,1% en servicios recreativos.

4 Ob. cit., p. 149.
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10. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN EXTREMADURA

10.1. Datos demográficos 

Durante la década de los noventa, la Comunidad Autónoma de Extremadura ha visto cómo
su población inmigrante crecía paulatinamente. Si a principios de la década, en 1991, eran 3.071
los extranjeros residentes en esta región, al llegar el año 2001 éstos eran 12.5351. Los colectivos
que han protagonizado este crecimiento demográfico han sido el marroquí y el colombiano
–este último en fechas recientes–, aunque en lo que a cifras se refiere, también hay que desta-
car la importante presencia de una colonia portuguesa (1.715 residentes en el año 2001), que es
relativamente estable en lo que a su evolución se refiere. También estable, aunque a notable dis-
tancia de la colonia portuguesa, se puede señalar la importancia relativa de la de origen chino
(372 residentes en 2001). En cambio, los otros dos colectivos mencionados han ido creciendo
continuamente. Baste con señalar que tras la regularización del año 2000, ambos colectivos
multiplicaron su presencia en Extremadura. Así, los colombianos prácticamente doblaron su
número, pasando de ser 258 en el año 2000, a situarse en 548 al año siguiente. Los marroquíes,
por su parte, pasaron de ser 6.067 a 7.156. 

Es esta última colonia de inmigrantes la que nos ocupa aquí. Su importancia a lo largo de los
noventa dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura se evidencia recordando que duran-
te toda la década ha supuesto casi la mitad del total de inmigrantes de la región. Si en el año 1992,
de un total de 3.472 extranjeros residentes eran el 38,6%, al final de la década, de un total de 12.535,
los marroquíes suponían el 57,08%. Prácticamente se puede decir que hablar de inmigración en
Extremadura es hablar de inmigración de origen marroquí. Su crecimiento ya se ha señalado, pero
remarquémoslo diciendo que éste se ha situado por encima del índice medio de crecimiento del
total de España (483,7% en el caso de Extremadura, frente al 422,01 de la media española2).

1 Los datos recogidos en este primer punto provienen del Anuario de Migraciones 2002, Madrid, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, 2002.

2 Ver Cuadro IV de la Introducción de este informe
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En los siguientes puntos trataremos de realizar una aproximación a las características socio-
demográficas de este colectivo. Igualmente situaremos, a partir de los datos proporcionados
por los expedientes consulares, su origen geográfico. Finalmente, señalaremos los principales
lugares de residencia dentro de Extremadura. 

10.2. Perfil de origen

La inmigración marroquí en Extremadura está dominada por aquella que tiene su origen en
la región oriental de Marruecos. Los marroquíes que provienen de las provincias de Uxda,
Taurirt, Berkan y Yerada suponen el 43,1% de todos los marroquíes que viven en Extremadura
durante el periodo 1992-2000. Dentro de esta región oriental, son las provincias de Taurirt y
Uxda las dominantes (19,4% y 12,4% respectivamente), seguidas de Yerada (9,8%) y, a bastan-
te distancia, Berkan (1,5%). Si contemplamos la evolución de los porcentajes de marroquíes
provenientes de esta zona, vemos, sobre todo, que mientras la provincia de Berkan se ha man-
tenido más o menos en el mismo porcentaje que en la regularización de 1991 (aumentando sólo
en 1,2 puntos su importancia en el periodo 1992-2000), las provincias de Yerada, sobre todo,
pero también Uxda, han disminuido en importancia (Yerada ha bajado del 26,5% en 1991 al 9,8%
en el 1992-2000; mientras Uxda ha descendido del 21,7% al 12,4%).

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN EXTREMADURA

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1964-91
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 100 33,3 5,1 24,7 3,3 4,3
Chauen 0,3 0
Larache 50 11,1 5,1 9,8 0,3 0,9
Tánger-Arcila 0 11,1 0 5,1 1 1,5
Fahs-Bni Makada – – – – – 0,2
Tetuán 50 11,1 0 9,8 1,7 1,7

Rif-Oriental 0 0 42,4 32,6 74,5 52
Alhucemas 0 0 0 0 0,3 0
Figuig 0 0 9,5 5,1 5 2,6
Nador 0 0 0 0 1,3 1,5
Taunat 0,2
Taza 0 0 7,5 5,1 1 4,6
Uxda 0 0 25,4 22,4 21,7 12,4
Berkan – – – – 0,3 1,5
Taurirt – – – – 18,4 19,4
Yerada – – – – 26,5 9,8
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAICES y OJALÁ.

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN EXTREMADURA (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1964-91
Provincias          I II III IV

V VI

Atlántico y Llanuras interiores 0 55,5 45,2 37,8 20,6 40,8
Azilal 0 0 0 0 0 0
Beni Mellal 0 0 8,5 5 3,4 12
Bensliman 0 0 0 0 0 0
Casablanca 0 0 16 9,6 4 5,7
El Kelaa 0 0 0 0 0 0,2
El Yadida 0 0 0 0 0 0,4
Esssauira 0 0 0 0 0 0,2
Jemisset 0 0 3,7 5,1 0 0,4
Juribga 0 0 0 0 0,7 0,7
Kenitra 0 44,4 17 13,1 5,9 9,6
Marrakech 0 0 0 0 0,3 0,7
Chichaua 0 0 0 0 0 0
El Hauz 0 0 0 0 0 0
Mohammedia 0 0 0 0 0,3 0
Rabat 0 11,1 0 5 2 3,1
Salé – – – – 1,3 0,7
Sjirat-Temara – – – – 0 0
Sidi Kacem 0 0 0 0 0 0,4
Safi 0 0 0 0 0,7 0,4
Settat 0 0 0 0 2 6,3

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 0 0 7,3 5,2 1,3 1,8
Bulman 0 0 0 0 0 0
Errachidia 0 0 0 0 0 0,7
Fez 0 0 0 0 0,3 0,2
Sefru – – – – – 0
Ifrán 0 0 0 0 0 0
Jenifra 0 0 0 0 0 0
Mequínez 0 0 7,3 5,2 0,7 0,7
El Hayeb – – – – 0,3 0,2

Sus-Oasis del Draa 0 0 0 0 0 0,4
Agadir 0 0 0 0 0 0,2
Chtuka-Ait Baha 0 0 0 0 0 0
Inezgan 0 0 0 0 0 0
Tarudant 0 0 0 0 0 0
Tiznit 0 0 0 0 0 0
Uarzazat 0 0 0 0 0 0,2

Sahara-Sur 0 0 0 0 0 0,2
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0,2
Guelmim 0 0 0 0 0 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 0 3,7 0 0,3 0,3 0,5
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Si tenemos en cuenta sólo los datos consulares, la región oriental ha aumentado su importancia rela-
tiva si comparamos los porcentajes de antes y después de 1991: ha pasado de ser el origen del 22,4%
de los marroquíes en Extremadura a ser, como decíamos más arriba, el 43,1%. Sin embargo, pierde
importancia con respecto a lo que significó esta región en la regularización de 1991, cuando era el
origen del 66,9% de los marroquíes en Extremadura. No hay que olvidar que las inscripciones con-
sulares estaban infrarrepresentadas en las regiones lejanas a los consulados, como era el caso de
Extremadura respecto de Málaga, sede consular por entonces. Los regularizados no se inscribirán en
los consulados hasta después de 1991.

Uno de los motivos de esta pérdida relativa de importancia es la subida de otros lugares de origen.
Entre ellos, el más importante es Beni Mellal. Como se ha venido subrayando en este informe, Beni
Mellal se ha convertido en la última década en uno de los más importantes focos de emigración desde
Marruecos a España. Su crecimiento con respecto a los demás focos de origen de la inmigración
marroquí ha sido espectacular y ello también se refleja en el cuadro que muestra los orígenes de los
marroquíes instalados en Extremadura: de constituir el 5% en el periodo 1964-1991, y el 3,4% en la
regularización del 91, ha pasado a ser el origen del 12% de los marroquíes que viven en Extremadura.

MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN EXTREMADURA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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Parecido es el caso de Settat. Aunque todavía se mantiene a distancia del crecimiento expe-
rimentado por Beni Mellal, que casi ha multiplicado su porcentaje por cuatro, Settat ha
experimentado un fortísimo crecimiento si comparamos lo que suponía como zona emi-
sora en 1991 con lo que ha sido durante el periodo 1992-2000. En este sentido, ha multi-
plicado por tres su porcentaje como zona de origen de la inmigración marroquí en
Extremadura. 

Otra zona importante como foco de emigración hacia Extremadura ha sido Kenitra. Esta
zona de Marruecos, que durante el periodo 1964-1991 era el origen del 13,1% de los marro-
quíes en Extremadura, en buena parte mujeres, pasó a ser el 5,9% en la regularización de
1991, y el 9,6% en el periodo 1992-2000. En este sentido, ha perdido importancia como
foco de emigración hacia Extremadura, pero sigue siendo un origen importante. 

Finalmente cabe señalar el pequeño aumento de Rabat y Casablanca, que hace que se man-
tengan como zonas importantes de origen de la inmigración marroquí en Extremadura.

10.3. Nivel de feminización

Quizás una de las características de la comunidad marroquí en Extremadura que más ten-
gamos que reseñar sea el incremento significativo del porcentaje de mujeres producido
durante los últimos años. Por este incremento el porcentaje de mujeres se ha situado cuatro
décimas por encima de la media española (ver Cuadro VI en la introducción de este infor-
me): un 31,5% en el año 2000. Desde la regularización de 1991, pues, el porcentaje de muje-
res ha aumentado mucho. En 1991 el 85,5% de los marroquíes en Extremadura eran hombres3,
mientras en el año 2000 son sólo el 68,8%.  

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA 
MARROQUÍ EN EXTREMADURA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 0 0 0 16,7 20 76,1 68,5 68,8

HOMBRES 0 0 0 83,3 80 23,9 31,5 31,2

3 López García, Bernabé (dir.): Atlas de la inmigración magrebí en España, Madrid, Universidad Autónoma de
Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996, p. 154.
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Este incremento en el porcentaje de mujeres no puede por menos que interpretarse como pro-
ducto de la reagrupación familiar, más aún si tenemos en cuenta el fuerte aumento registrado
en el porcentaje de mujeres casadas.

10.4. Evolución del estado civil

El cambio en la distribución por sexos se refleja también en la evolución del estado civil
de los inmigrantes marroquíes. En el cuadro III se ve claramente un cambio espectacular en
el porcentaje de mujeres casadas. A principios de la década, las mujeres solteras eran una
mayoría del 71,5%. Se trataba de una inmigración de mujeres mayoritariamente solteras, que
solas habían elegido el camino de la emigración. Esto se constata aún más atendiendo al alto
índice de mujeres divorciadas que la regularización del 91 recogía. Durante el periodo poste-
rior (1992-2000), el cambio señalado ha hecho que el porcentaje de casadas y solteras prác-
ticamente se equipare, lo cual nos dice que se han ido formando familias o que los hombres
han ido reagrupando a sus parejas que aún permanecían en Marruecos. Sin embargo, no
puede decirse que la formación de familias esté generalizada, ya que el índice de soltería con-
tinúa aún siendo alto.

El cambio en los hombres, por otro lado, ha sido mucho menor. La evolución es lenta, siempre
dominando los solteros sobre los casados, pero aumentando estos últimos. Esto confirma que,
aunque se va en ese camino de la estabilización familiar, ésta aún no es definitiva. Durante el perio-
do 1992-2000, sigue tratándose mayoritariamente de una inmigración de hombres solteros, pero
esto se va cambiando. Esto es característico de una zona de inmigración que está dominada por
el trabajo de temporada, en el campo mayoritariamente, que hace difícil encontrar la estabilidad
económica suficiente para decidir establecerse definitivamente y tratar de formar una familia.

FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN EXTREMADURA. COMPARACIÓN
DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 65,2 57,9 71,5 42 65,9 52,9

CASADOS 34,3 42,1 18,2 51,3 32,3 45

DIVORCIADOS 0 0 8,6 1,7 1,2 0,5

VIUDOS 0,5 0 1,7 5 0,6 1,6
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10.5. Evolución de los perfiles de edad

Todo lo arriba señalado se confirma atendiendo a la tabla de distribución por grupos de
edad del colectivo marroquí en Extremadura. Se trata, como vemos en el CUADRO IV, de una
población que durante todo el periodo estudiado se ve dominada por el sector de edad que va
de los veinte a los cuarenta años, o lo que es lo mismo, mayoritariamente se trata de personas
en edad de trabajar, lo que confirma que estamos hablando de una presencia inmigrante que
aún no está estabilizada familiarmente y que está dominada por trabajadores. También viene a
corroborar este punto el que los menores de edad, que aparecen en el último periodo, no cons-
tituyan todavía un sector poblacional importante. 

De la comparación entre los cuadros resultantes del estudio de los registros consulares
(Cuadro IV ), los cuales no se restringen a la población trabajadora, sino que abarcarían a toda
la comunidad inmigrante marroquí, se desprende la conclusión que hasta ahora hemos ido
subrayando: dominio de la población en edad de trabajar, pero progresiva aparición de otros
sectores poblacionales que evidencian la paulatina estabilización familiar del colectivo, la evo-
lución desde una inmigración temporal a su estabilización en la región de acogida. 

FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO I.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN EXTREMADURA.
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FUENTE: Elaboración TEIM a partir de las bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ 

CUADRO IV.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 Y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0 0 >70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0,2 0 60 a 64 0 0

0,2 0 55 a 59 0 0

3 0 50 a 54 0 1,2

3,1 5,2 45 a 49 2,6 0,5

6 0 40 a 44 0 3,5

8 5,2 35 a 39 7,4 6

11,5 7,2 30 a 34 15,4 6

19,5 12,8 25 a 29 17,9 6

9 17,9 20 a 24 2,8 3

5,6 2,8 15 a 19 2,8 1

2,6 0 10 a 14 0 3

0,2 0 5 a 9 0 0,7

0 0 0 a 4 0 0,2

68,9 51,1 % Total 48,9 31,1

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0 0 >70 0 0

0,22 0 65 a 69 0 0

0,44 0,1 60 a 64 0,1 0

2,01 0,2 55 a 59 0,12 1,12

2,46 0,8 50 a 54 0,18 0,44

5,38 1,5 45 a 49 0,24 3,36

7,84 3,4 40 a 44 0,86 3,58

13,51 10,5 35 a 39 1,46 6,72

17,32 15,6 30 a 34 3,1 5,38

9,41 26,2 25 a 29 4,3 3,58

7,62 26,5 20 a 24 2,04 1,34

2,69 2,6 15 a 19 0,2 3,13

1,12 0 10 a 14 0 0,67

0,44 0 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0,22

70,46 87,4 % Total 12,6 29,54
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La segunda tabla no compara periodos, sino momentos concretos: el de la regularización, año
1991, y el del año 2000. De la comparación de ambas se llega a la misma conclusión: dominio
de los grupos situados entre los veinte y los cuarenta años, aparición de sectores de edad que
antes no aparecían y que no están ligados a la actividad laboral: niños y mayores de 65 años. 

Podemos decir, por tanto, que hay continuidad en la caracterización socio-demográfica del
colectivo marroquí en Extremadura. Aparecen, sin embargo, signos de cambio que nos augu-
rarían la generalización de la formación de familias y, con ello, la estabilización de la comunidad
en la tierra de acogida.

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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10.6. Profesiones y sectores de actividad

Se va hacia la progresiva estabilización del colectivo de inmigrantes marroquíes en
Extremadura. El cambio es lento, pero se va produciendo. Así lo demuestra, por ejemplo, el
aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social: 4.253 en el año 2000, 4.779, en el 20014. Los
datos extraídos del análisis de las fuentes consulares muestran signos de evolución, pero, igual-
mente, factores de continuidad. Entre éstos últimos, uno de los más reseñables es el que mues-
tra el cuadro de distribución poblacional por sectores de ocupación laboral. 

Entre los hombres, el periodo 1970-1991 mostraba que la agricultura ocupaba a la gran mayo-
ría de los inmigrantes marroquíes en Extremadura (70%). Este sector sigue siendo el dominan-
te –aunque con menor porcentaje, 53,4%– en el periodo siguiente. El porcentaje global es simi-
lar en ambos periodos. El descenso entre ambos momentos puede deberse a problemas de
denominación dado el carácter poco preciso del término “obreros”. Esta última categoría inclu-
ye a trabajadores asalariados de cualquier sector económico, incluida la construcción, ya que el
bajísimo porcentaje de hombres incluidos en nuestra tabla en la categoría “obreros construc-
ción” hace pensar que estos se han filtrado en alguna de las otras categorías, y es de suponer
que ha sido principalmente a esa otra de “obreros”. Hay que destacar también el alto porcen-
taje de empleados en el comercio (12% en el periodo 1992-2000), que en el periodo anterior
suponían sólo el 5%. Igualmente aparece, con un porcentaje significativo, un grupo de estu-

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO VI.
COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 70 53,4 5,3 6 39,5 39,3
Obreros 25 25,8 68,3 25,9 44,6 25,9
Obreros Construcción 0 0,4 0 0 0 0,3
Sin Profesión 0 1,5 5,3 40,5 2,6 13
Comerciantes 5 12 0 0 4 8,4
Estudiantes 0 5,8 0 12,1 0 7,7
Servicio doméstico 0 0,7 5,3 4,3 2,6 1,8
Hostelería 0 0,4 15,8 10,3 7,7 3,3
Profesiones liberales 0 0 0 0 0 0
Funcionarios 0 0 0 0,9 0 0,3
Artesanos 0 0 0 0 0 0
Empleados 0 0 0 0 0 0

4 Anuario de Migraciones 2002, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002, pp. 283-286.
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diantes (5,8%). Esta pérdida de importancia del sector agrícola, la diversificación de actividades,
habla a favor de lo que apuntábamos más arriba: se va produciendo un cambio progresivo hacia
la estabilización del colectivo, dejando atrás los tiempos de la inmigración temporal.

El cambio entre las mujeres nos habla de la misma evolución. Vemos que el porcentaje dominan-
te en el periodo 1970-1991 era el de la categoría “obreros” (68,3%). Esto ha cambiado, siendo la
categoría que recoge a las amas de casa (“sin profesión”) la que ha empezado a dominar (40,5%).
Los demás porcentajes se mantienen más o menos invariables, aunque cabe destacar, como en el
caso de los hombres, la aparición, con un porcentaje importante (12,1%), de las mujeres estu-
diantes. Todo ello es producto del aumento del número de mujeres, incluidas las menores que han
llegado con la regularización. Si en un principio las mujeres eran pocas, solteras, y trabajadoras en
su mayoría, ahora son relativamente muchas, casadas y dedicadas al hogar. De ahí se colige que
aumentan las familias, y, por ello, aumenta, poco a poco, la estabilidad del colectivo.





LA INMIGRACIÓN 
MARROQUÍ 
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11. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN BALEARES

11.1. Datos demográficos

Los marroquíes son el colectivo de extranjeros no europeos más numeroso en la comuni-
dad balear. Según el Anuario de Migraciones 2002, que toma datos actualizados a diciembre
de 2002, residían en Baleares 7.788 marroquíes, frente a los 10.488 iberoamericanos, todas las
nacionalidades incluidas. El colectivo que le sigue en importancia numérica son los ecuatoria-
nos, con 2.378 personas, los colombianos con 2.267, los argentinos, con 1.962, y los cubanos,
con 952 personas. En este sentido, Baleares sigue el rastro de Cataluña, donde la inmigración
marroquí es mayoritaria. Hay que señalar, por otra parte, que el incremento de los iberoameri-
canos es muy reciente, ya que en 1993 representaban 2.526 personas, de los cuales tan sólo
había 4 ecuatorianos, 129 colombianos, 72 cubanos y, colectivo mayoritario, 1.106 argentinos.
Todavía en el año 2000 había 4.100 marroquíes en Baleares, junto a 4.353 iberoamericanos, 
de ellos tan sólo 369 ecuatorianos y 521 colombianos.

No hay que olvidar, en todo caso, que en Baleares reside una población europea muy importante,
y esto es una peculiaridad: de 60.779 extranjeros residentes legales, el 55,9% son europeos, la mayo-
ría alemanes (12.206) y británicos (10.151). En esto difiere del resto de las comunidades que 
conforman el Estado español, exceptuando las comunidades canaria y valenciana, sobre todo la
provincia de Alicante, que le disputa el primer puesto en residencia de europeos, con más de 46.000
(ver Informe de la Comunidad Valenciana). De cara al tema que nos ocupa, es interesante señalar
que comienza a haber estudios sobre estos extranjeros que proceden de Europa, la mayoría jubila-
dos, y que, en principio, presentan especificidades respecto a los otros, a los recién llegados. Un
estudio comparativo, con respecto al uso, por ejemplo, de los servicios sociales, permitiría analizar
la capacidad de acogida de la población extranjera de estas comunidades y el papel que juegan los
estereotipos negativos, en este caso en relación con los marroquíes, en la integración1. 

1 Ver, por ejemplo, el artículo recientemente publicado (2003) “La pérdida de espacios de identidad y la construc-
ción de lugares en el paisaje turístico de Mallorca”, de J. M. González Pérez  en Boletín de la AGE, n.o 35, pp. 137-152.
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Las primeras inscripciones en el Consulado de Barcelona de marroquíes instalados en Baleares
datan de la apertura del registro, ya en 1972. Una presencia, continua desde entonces, casi exclu-
sivamente masculina hasta finales de la década. Hasta 1980, apenas si se instala un tercio del 
colectivo, integrado en 1991 por unos 400 residentes legales y 1.104 regularizados en ese año. Los
dos tercios restantes se reparten por igual en los periodos 1981-85 y 1986-90. Desde 1992 el colec-
tivo marroquí ha crecido un 587,4%, por encima de la media española (422%). En los primeros
años el ritmo de crecimiento ha sido inicialmente lento, situado anualmente en un 11% entre 1992-
96, para crecer a un ritmo mayor entre 1996-99 (28% anual) y, sobre todo, entre 1999-2002
(52,6% anual).

11.2. Perfil de origen

Las primeras inscripciones de marroquíes en Baleares a principios de los setenta provienen
de Tetuán, Nador y Larache, provincias del antiguo protectorado español en el Norte de
Marruecos. Los oriundos de Chauen, también en el Norte, llegan algo más tarde, de manera
continuada, en red. Más tarde, a finales de los ochenta, aparecen los de Tánger. Las cuatro pro-
vincias de Tetuán, Chauen, Nador y Tánger contabilizan el 78,9% de los llegados antes de 1991,
según los archivos del Consulado de Barcelona. La regularización de 1991 modifica un poco
este mapa de origen, traduciendo las regiones de partida de los inmigrados más recientemen-
te y aún ilegales en la fecha. Así resulta que, entre los trabajadores regularizados, se reduce el
peso de los oriundos de Yebala, que pasan del 67,6% al 48,7%, a causa sobre todo del descen-
so de los llegados de Tetuán, y aumenta el porcentaje de los rifeños, que crecen del 18,3 al 41,1%.
Paralelamente se observa una diversificación de orígenes, con una tímida entrada de otras pro-
vincias y regiones que hasta ese momento, no habían estado presentes. Es el caso de Uxda, que
es el lugar de donde vienen el 4% de los trabajadores, o de Casablanca, de donde proceden 
el 4,3%, lugares hasta ahora ausentes. En el primer caso, Baleares parece estar dentro de la 
órbita mediterránea, donde los uxdíes aparecen y consolidan su presencia después de la regu-
larización, sobre todo en lugares como Murcia. Casablanca, sin embargo, está presente como
gran emisor de trabajadores hacia todos los lugares del territorio del Estado, y así se advierte
también para el caso de Baleares.



15311. LA INMIGRACION MARROQUÍ EN BALEARES

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN
DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN BALEARES

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 31,8 70 75 67,6 48,7 35
Chauen 0 22,5 33,3 23,9 19,6 6,2
Larache 15,9 2,5 0 2,8 3 3,5
Tánger-Arcila 0 10 25 14,1 15,7 11,7
Tetuán 15,9 35 16,7 26,8 10,4 13,6

Rif-Oriental 45,3 15 16,6 18,3 41,1 53,3
Alhucemas 0 0 8,3 2,8 6,1 2,7
Nador 45,3 12,5 8,3 14,1 28,3 35
Taunat 0 0 0 0 0 0,4
Taza 0 2,5 0 1,4 1,7 7,8
Uxda 0 0 0 0 4 3,5
Berkan – – – – 0,5 1,2
Taurirt – – – – 0 1,9
Yerada – – – – 0,5 0,8

Atlántico y Llanuras interiores 15,9 10 4,2 8,4 8 8,7
Azilal 0 0 4,2 1,4 0 0
Beni Mellal 0 2,5 0 1,4 0,3 0,8
Bensliman 0 0 0 0 0,3 0
Casablanca 0 0 0 0 4,3 2,3
El Kelaa 0 0 0 0 0 0
El Yadida 0 0 0 0 0 0,8
Esssauira 0 0 0 0 0 0
Jemisset 0 0 0 0 0,3 0
Juribga 0 0 0 0 0 0,4
Kenitra 0 0 0 0 0 1,2
Marrakech 0 0 0 0 0,5 1,2
Mohammedia 0 0 0 0 0,4 0,4
Rabat 0 0 0 2,8 1 1,2
Salé 0 0 0 0 0,5 0
Sidi Kacem 15,9 0 0 1,4 0 0,4
Safi 0 0 0 0 0,4 0
Settat 0 2,5 0 1,4 0 0

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 0 0 0 0 1,4 1,6
Fez 0 0 0 0 1 0,4
Sefru – – – – 0 0
Ifrán 0 0 0 0 0 0
Jenifra 0 0 0 0 0,4 0,4
Mequínez 0 0 0 0 0 0,8

Sus-Oasis del Draa 0 0 0 0 0,8 1,2
Agadir 0 0 0 0 0,4 0
Chtuka-Ait Baha – – – – – 0,4
Tiznit 0 0 0 0 0,4 0,4
Uarzazat 0 0 0 0 0 0,4

Sahara-Sur 0 0 0 0 0 0
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN
DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN BALEARES (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 7 5 4,2 5,7 0 0,2

El periodo 1992-2000 consolida tendencias que ya se advierten en el primer periodo, y que los
datos de la regularización ayudan a apuntalar.  Éste es el caso de Nador, que aparece en este
periodo como emisora de más de un tercio de la población residente en Baleares, aumentan-
do su importancia con respecto al periodo anterior. La proximidad de Cataluña, donde los
nadoríes constituyen el 30% de la comunidad marroquí, no es casual. Tánger y Tetuán se man-
tienen más o menos al mismo nivel, aunque pierden definitivamente importancia con respecto
al periodo 1970-91. Será a partir de 1991 cuando las provincias que no habían estado presentes
antes de esa fecha, y que apuntan tímidamente en la regularización, parecen consolidarse como
lugares de origen a tener en cuenta, siendo el caso más notorio el de Taza, con un 7,8%.
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MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN BALEARES

FUENTE: TEIM, bases de datos RAICES y OJALÁ.
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11.3. Nivel de feminización

El porcentaje global de mujeres entre los inmigrantes marroquíes en Baleares inscritos en el
Consulado de Barcelona se sitúa en el 21,7%, en un punto intermedio entre las comunidades
más feminizadas como Madrid o Castilla y León y las menos, Cataluña, Murcia y Cantabria. Es
un porcentaje que se mantiene a lo largo del periodo 1992-2000, es decir, los años en los que
la inmigración comienza a ser importante en esta comunidad, y que eleva el de los inscritos
antes de 1991 (19,4%) y, desde luego, el de las mujeres regularizadas en 1991, que tan sólo
ascendían al 5,6% del total. Hay que desconfiar de la espectacular subida que aparece en el
periodo 1980-1985, y que da lugar a un porcentaje de mujeres inscritas de casi el cuarenta 
por ciento, sin duda debido a que la muestra de que disponemos es reducida, lo que desvirtúa
el porcentaje, pero dado que la muestra recoge continuadamente entre los años 1980 y 1985 la



156 DESARROLLO Y PERVIVENCIA DE LAS REDES DE ORIGEN EN LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN ESPAÑA

llegada de mujeres, puede también deberse a la reagrupación de los hombres llegados a
Baleares desde diez años antes. La presencia de niños marroquíes nacidos en Baleares en el
registro consular se remonta a 1974, pero se incrementa a partir de 1985, lo que puede hacer
verosímil el hecho de una reagrupación notable en las fechas en que constan en la base 
de datos.

11.4. Evolución del estado civil

Hay una tendencia en Baleares, que se observa también en otras comunidades y que tiene
que ver con los estados civiles de los hombres marroquíes: un aumento comparativo del volu-
men de solteros en una segunda etapa. Puede deberse a que la fuente es diferente: para el 
año 91 hablamos estrictamente de trabajadores regulares, y para el resto del periodo, hablamos
de residentes, que no tienen por qué corresponder con trabajadores legales. Pero hay otra
interpretación más plausible, avanzada en el informe sobre Cataluña, y que explica la alta
tasa de hombres casados en 1991 como consecuencia de que la regularización de ese año 

legaliza la situación de personas establecidas desde muchos años e incluso con la familia regu-
larizada de hecho.

Lo contrario ocurre en el caso de las mujeres. Entre ellas, el porcentaje de solteras es mayor 
en 1991 (entre las mujeres trabajadoras) que en el periodo 1992-2000. Es importante, pues, la
disminución en el segundo periodo del porcentaje de mujeres solteras. Hay una posible explica-
ción: que la mayoría de las mujeres trabajadoras (que, como se ha visto, era una minoría muy
inferior al porcentaje real de mujeres instaladas en las islas) son solteras, en tanto que este por-
centaje baja entre las residentes, entre las que se encuentra un elevado porcentaje de mujeres
casadas reagrupadas. En todo caso, lo que muestran los datos es que, en el caso de las muje-
res, el estado civil y la situación laboral parecen estar mucho más relacionados que en el caso
de los hombres.

FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCION DEL NIVEL DE FEMINIZACION DE LA 
COLONIA MARROQUÍ EN BALEARES (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 0 0 12,5 37,5 12 21,6 22,8 21,7

HOMBRES 0 100 87,5 62,5 88 78,4 77,2 78,3
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FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 
ASENTADOS EN BALEARES. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 

CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES  1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 61,7 77,4 55,5 32,8 61,3 67,3

CASADOS 37,8 21,6 39,6 67,2 38,1 31,9

DIVORCIADOS 0,3 1 3,3 0 0,4 0,8

VIUDOS 0,2 0 1,6 0 0,2 0

FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO I.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN BALEARES.
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11.5. Evolución de los perfiles de edad

La estructura de edad de la población marroquí de Baleares presenta algunas diferencias según
utilicemos una u otra fuente: los datos del proceso de regularización de 1991 (RAÍCES), o los
de las inscripciones consulares desde 1992 hasta el 2000 (OJALÁ).

Como es de esperar en una población trabajadora, la concentración se produce en las franjas
de 20 a 49 años, y eso es lo que refleja la base RAÍCES. 

La estructura de OJALÁ presenta ya caracteres más normalizados y que reflejan a una pobla-
ción ya residente, no necesariamente trabajadora, ya que hay alrededor de un 23% de 
población menor de 20 años. Aún así, y dado su bajo grado de envejecimiento, puede 
deducirse que la población marroquí en Baleares, lo mismo que en el resto de las comu-
nidades en España, presenta aún los rasgos de una población en las primeras etapas 
del asentamiento.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO IV.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD 
ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0 0 > 70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0 0 60 a 64 0 0,38

0,38 0 55 a 59 0 0

0,38 1,4 50 a 54 0 0,38

0,76 4,2 45 a 49 2,8 1,14

4,2 11,1 40 a 44 1,4 0,38

8,36 9,7 35 a 39 2,8 1,9

13,68 22,1 30 a 34 5,6 3,82

15,96 19,4 25 a 29 1,4 4,56

15,96 9,7 20 a 24 1,4 4,56

12,18 2,8 15 a19 2,8 5,7

4,18 0 10 a 14 1,4 0,38

0,38 0 5 a 9 0 0

0,38 0 De 0 a4 0 0

76,8 80,4 % Total 19,6 23,2



0 0 >70 0 0

0 0,17 65 a 69 0 0

0,44 0,35 60 a 64 0 0,44

0,89 1,33 55 a 59 0,17 0,89

1,79 3,38 50 a 54 0,08 0,89

2,03 3,64 45 a 49 0,08 0,89

10,48 8,98 40 a 44 0,35 1,69

14,59 12,2 35 a 39 0,71 2,13

15,48 16,9 30 a 34 1,24 3,48

14,59 26,5 25 a 29 1,51 5,72

10,48 17,9 20 a 24 1,15 2,13

8,4 3,1 15 a 19 0,26 1,69

0,44 0 10 a 14 0 0

0,44 0 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0

80,05 94,45 % Total 5,55 19,95
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
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11.6. Profesiones y sectores de actividad

En el caso de los sectores de actividad, los datos correspondientes a los dos periodos, pro-
ceden de la misma fuente, la consular. Se refiere el dato a los perfiles profesionales de origen y
es interesante destacar que el dato es el que los inmigrantes dan cuando se inscriben, lo cual
tiene también que ver con las percepciones que de sí mismos tienen. Para el primer periodo, de
1970 a 1991, el 73,9% de los hombres y el 100% de las mujeres se inscriben como trabajadores
(“obreros”). Tenemos que contar en este periodo con una aún exigua cantidad de marroquíes,
lo cual hace que el dato quizás quede desvirtuado. 

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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El segundo periodo parece reflejar más ajustadamente la inmigración marroquí: más diversifi-
cación en los perfiles de origen de las mujeres que de los hombres. Las primeras se reparten
entre obreras (58,3%) y sin profesión, es decir, amas de casa (26,1%). El 15,6% son estudiantes,
comerciantes o trabajan en el servicio doméstico, a cantidades iguales. Entre los hombres, para
este segundo periodo, un 83,7% se declara obrero, en tanto que un 5,8% se dedica a la cons-
trucción. Son estudiantes el 4,7%, un porcentaje algo más bajo que en el caso de las mujeres.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO VI.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Sector primario 0 5,8 0 0 0 4,8
Obreros 73,9 83,7 100 58,3 75,7 79,4
Obreros Construcción 0 5,8 0 0 0 4,8
Sin Profesión 8,7 0 0 26,1 8,1 4,4
Comerciantes 8,7 0 0 5,2 8,1 0,9
Estudiantes 0 4,7 0 5,2 0 4,8
Servicio doméstico 0 0 0 5,2 0 0,9
Hostelería 0 0 0 0 0 0
Profesiones liberales 0 0 0 0 0 0
Funcionarios 0 0 0 0 0 0
Artesanos 0 0 0 0 0 0
Empleados 8,7 0 0 0 8,1 0
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12. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN ARAGÓN

12.1. Datos demográficos 

El número de extranjeros a fines de 2002 se elevó en Aragón a 25.994, de los que 
el 26,4% no son europeos. De ellos, son marroquíes el 26,9%, seguidos por los argelinos, que
constituyen un 20,6% (1.885), y por los ecuatorianos, que son un 8,4% (1.611). Es intere-
sante llamar la atención sobre la existencia de los argelinos como inmigrantes en esta comu-
nidad, presentes sobre todo en el Levante, y con alguna presencia en Navarra, sin contar las
comunidades que reciben mucha inmigración, como Madrid y Cataluña, y donde también
están presentes.

La comunidad aragonesa, según los datos del Anuario de Extranjería de 2002, acoge al 1,96%
de la población extranjera en España y es el lugar donde reside el 1,8% de los ciudadanos marro-
quíes regularizados en España. La mayor concentración de extranjeros de la comunidad se da
en Zaragoza, con el 65,91% de toda la región.

12.2. Perfil de origen

Hasta 1991, los orígenes de los marroquíes que residen en Aragón reflejan en general el
perfil de los primeros tiempos de la inmigración marroquí en España. En este perfil del prin-
cipio de la inmigración, era el norte de Marruecos el área dominante: o bien la Yebala o bien
el Rif. En el caso de Aragón, la región dominante es la Yebala, seguida de la región Atlántica.
El Rif no tiene mucha importancia como área de origen. Respecto a las provincias, destacan
en la región de la Yebala la provincia de Chauen y de Tánger. Del Rif está presente la pro-
vincia de Uxda, y de la región atlántica, la provincia de Beni Mellal, que es uno de los luga-
res de procedencia de los inmigrantes marroquíes en Italia, y que en España está presente,
en buena medida, en todas las comunidades, pero sobre todo en Andalucía. Los datos de la
regularización de 1991 modifican el mapa de origen, y lo diversifican. Suponen una clara pér-
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CUADRO I.
PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 

MARROQUÍES EN ARAGÓN

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 0 75 20 35,7 21,1 12,9
Chauen 0 50 0 14,3 2,3 1,8
Larache 0 0 0 0 6,6 3,7
Tánger-Arcila 0 25 20 21,4 6,1 2,5
Fahs-Bni Makada 0 – – – – 0
Tetuán 0 0 0 0 6,1 4,9

Rif-Oriental 0 0 10 7,1 19 23,8
Alhucemas 0 0 0 0 3,3 1,8
Figuig 0 0 0 0 0 0,6
Nador 0 0 0 0 4,2 5,5
Taunat 0 0 0 0 1,9 1,2
Taza 0 0 0 0 1,9 2,5
Uxda 0 0 10 7,1 3,4 6,1
Berkan 0 0 – – 1,9 1,2
Taurirt 0 0 – – 1,9 3,1
Yerada 0 0 – – 0,5 1,8

Atlántico y Llanuras interiores 0 25 60 49,9 49,7 52,1
Azilal 0 0 0 0 0 0
Beni Mellal 0 0 20 14,3 7 12,3
Bensliman 0 0 0 0 0,5 0
Casablanca 0 0 10 7,1 23,5 17,8
El Kelaa 0 0 0 0 0 1,2
El Yadida 0 0 10 7,1 1,4 1,2
Esssauira 0 0 0 0 0 0
Jemisset 0 0 0 0 0,5 0
Juribga 0 0 0 0 0,5 1,8
Kenitra 0 0 0 0 4,7 5,5
Marrakech 0 0 0 0 2,9 3,7
Chichaua 0 0 0 0 – 0
El Hauz 0 0 0 0 – 0
Mohammedia 0 0 0 0 0,9 0,6
Rabat 0 0 0 0 2,7 0,6
Salé 0 0 0 0 1,4 0,6
Sjirat-Temara 0 0 0 0 0 0
Sidi Kacem 0 0 0 0 0 0
Safi 0 0 10 7,1 0,9 3,7
Settat 0 25 10 14,3 2,8 3,1

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 0 0 10 7,1 9 10,9
Bulman 0 0 0 0 0 0
Errachidia 0 0 0 0 1,4 1,8
Fez 0 0 0 0 5,2 5,5
Sefru 0 0 0 0 - 0
Ifrán 0 0 0 0 0,5 1,8
Jenifra 0 0 0 0 0 1,2
Mequínez 0 0 10 7,1 1,9 0,6
El Hayeb 0 0 – – – 0
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dida de importancia de la región dominante en el primer periodo, la Yebala, que pasa de un
35,7% a un 21,1%, y adquieren importancia el Rif y la región Atlántica. Aparecen nuevas regio-
nes, como el Sais y el Sus, que no habían existido como lugares de origen de la emigración
en España. Es interesante la importancia que cobra Casablanca a partir de la regularización,
así como la que pierde Beni Mellal. 

El tercer periodo recoge las tendencias que se apuntaban en la regularización. Se consolida
la importancia de la región atlántica, que envía más de la mitad de los emigrantes. También
el Rif refuerza su importancia, siendo el área de salida de casi un cuarto de los inmigrantes
que llegan a Aragón. Del mismo modo, se relativiza la importancia de la Yebala, que ha per-
dido peso desde el primer periodo hasta suponer el origen del 12,9% de los inmigrantes.
Casablanca y Beni Mellal se equilibran en importancia, y se consolidan provincias como
Kenitra o Marrakech.

FUENTE: TEIM, base de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO I.
PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 

MARROQUÍES EN ARAGÓN (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Sus-Oasis del Draa 0 0 0 0 1,2 0
Agadir 0 0 0 0 0 0
Chtuka-Ait Baha 0 0 0 0 0 0
Inezgan 0 0 0 0 0 0
Tarudant 0 0 0 0 0,4 0
Tiznit 0 0 0 0 0 0
Uarzazat 0 0 0 0 0,8 0

Sahara-Sur 0 0 0 0 0 0
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 0 0 0 0,2 0 0,3



12.3. Nivel de feminización

En general, en Aragón, la presencia de mujeres es algo tardía, como corresponde a una
oferta de trabajo no muy feminizada. Es sólo después de la regularización cuando las mujeres
aparecen en Aragón, y nunca alcanzan porcentajes altos. En general, están por debajo de los
globales, y por debajo del porcentaje de mujeres entre los marroquíes residentes. Es especial-
mente bajo si se compara, por ejemplo, con el 35% de mujeres entre los inmigrantes marroquíes
en Madrid. En cualquier caso, se ha ido produciendo un incremento en el porcentaje de muje-
res, y ello reproduce fielmente lo que ha venido siendo una tendencia en la inmigración marro-
quí en España.

MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN ARAGÓN

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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12.4. Evolución del estado civil

En general, y como sucede en otros casos, la descripción de estados civiles refleja las
diferencias en las situaciones familiares de los inmigrantes según sean residentes o estric-
tamente trabajadores, a la vez que las diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de
los hombres, no hay diferencias muy importantes entre los trabajadores y los residentes,
siendo mayoritariamente casados, tanto entre los trabajadores como entre los residentes.
Sí hay una diferencia importante, sin embargo, en las columnas de las mujeres. Siendo
relativamente bajo el porcentaje de casadas en la regularización, tan sólo un 12,8%, este
porcentaje se dispara entre las residentes, un 52,9%, superando ampliamente al de las sol-
teras. También desaparecen, entre las residentes, los otros estados de “no casadas”, las
divorciadas y las viudas, que eran importantes, porcentualmente hablando, entre las tra-
bajadoras. En este sentido, el cuadro de Aragón no se aleja especialmente del cuadro
general.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA 
MARROQUÍ EN ARAGÓN (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 0 0 100 100 90 79,7 78,9 80,4

HOMBRES 0 0 0 0 10 20,3 21,1 19,6

FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN ARAGÓN.
COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES 

CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 81,8 85,3 69,2 47,1 81,1 77,3

CASADOS 17,6 14,7 12,8 52,9 17,3 22,7

DIVORCIADOS 0,1 0 7,7 0 0,5 0

VIUDOS 0,5 0 10,3 0 1,1 0
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12.5. Evolución de los perfiles de edad
Hay dos cuestiones importantes en lo que se refiere a las edades de los marroquíes en Aragón:

en primer lugar, las diferencias en los perfiles de edad entre la población residente (cuyos datos pro-
ceden de las inscripciones en el consulado de Barcelona) y la población trabajadora (base de datos
de la regularización); en segundo lugar, las diferencias, dentro de los datos procedentes del con-
sulado, entre el primer periodo 1970-1991, y el segundo, 1992-2000. 

Las diferencias en las edades entre la población trabajadora y la población residente en Aragón, se
sitúan en la línea de las que podemos encontrar en otras comunidades autónomas: entre los traba-
jadores, hay una concentración de población en las edades activas, de 20 a 39 años, y una ausencia
de efectivos en los estratos más bajos de la pirámide. Tampoco, sin embargo, es una pirámide com-
pleta la correspondiente a los residentes 1970-1991, según el Consulado. Corresponde ésta a una
población recién llegada, donde aún no hay niños ni viejos, y donde la edad media es joven. Ello
cambia en el segundo periodo, 1991-2000. Aquí ya pueden verse algunos efectivos en las cohortes
más elevadas, sin olvidar que, entre los hombres que se regularizaron en Aragón, hay individuos de
hasta 69 años. Pero quizás lo más interesante es la consolidación de los estratos más bajos de la pirá-
mide, la presencia de niños, que indican un lento asentamiento familiar1, quizás más escaso que en
otros lugares, pero constante, como corresponde a las tendencias de la inmigración en España.

FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO I.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN ARAGÓN.

COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000
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FUENTE: Elaboración TEIM a partir de las bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ 

CUADRO IV.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 Y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0 0 >70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0 0 60 a 64 0 0

0,61 0 55 a 59 0 0,61

1,22 0 50 a 54 0 0

0 7,1 45 a 49 0 0

4,27 7,1 40 a 44 7,1 1,22

5,49 14,5 35 a 39 0 1,22

9,15 42,9 30 a 34 0 2,44

26,23 7,1 25 a 29 0 5,49

21,35 7,1 20 a 24 0 1,83

7,32 0 15 a 19 0 6,69

3,64 0 10 a 14 0 1,22

0 7,1 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0

79,28 92,9 % Total 7,1 20,72

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0 0 >70 0 0

0 0,16 65 a 69 0 0,61

0 0,16 60 a 64 0 0

1,22 0,16 55 a 59 0 0

1,84 1,14 50 a 54 0,16 0

3,06 1,14 45 a 49 0 1,22

6,13 2,9 40 a 44 0,49 1,84

11,35 5,7 35 a 39 0,81 1,84

23,82 13,5 30 a 34 1,3 6,13

18,37 30,6 25 a 29 1,63 1,84

6,13 34,3 20 a 24 1,63 4,19

6,13 3,9 15 a 19 0,32 3,06

1,22 0 10 a 14 0 0

0 0 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0

79,27 93,66 % Total 6,34 20,73
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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12.6. Profesiones y sectores de actividad
Antes de 1991, todos los marroquíes inscritos en el Consulado se ubican en la categoría de

obreros. Se diversifican los orígenes laborales en el segundo periodo, donde aparece la cate-
goría de agricultores entre los hombres, con un 6,6%, un 2,5% de comerciantes y un 7,4% de
estudiantes. Entre las mujeres, aparece la categoría “sin profesión”, con un 6,7%, que a buen
seguro corresponde a las amas de casa. También aparece un 6,7% de estudiantes entre las muje-
res, así como un 6,7% de mujeres insertas en el servicio doméstico. 

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO VI.
PERFILES PROFESIONALES DE LOS MARROQUÍES INSTALADOS EN ARAGÓN 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1992-2000 1992-2000 1992-2000

Agricultores 6,6 0 5,9
Obreros 82,7 79,9 82,3
Obreros Construcción 0 0 0
Sin Profesión 0 6,7 0,7
Comerciantes 2,5 0 2,2
Estudiantes 7,4 6,7 7,4
Servicio doméstico 0,8 6,7 1,5
Hostelería 0 0 0
Profesiones liberales 0 0 0
Funcionarios 0 0 0
Artesanos 0 0 0
Empleados 0 0 0
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13. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ 
EN CASTILLA Y LEÓN

13.1. Datos demográficos

El colectivo marroquí en Castilla y León ha crecido desde 1992, en que se dejaron ver los
primeros efectos de la regularización del año anterior, a un ritmo muy superior a la media espa-
ñola, sin alcanzar las cotas máximas de La Rioja o Navarra: un 715,3% frente a la media españo-
la de 422%. Los 149 marroquíes residentes en 1989, más los 278 regularizados en 1991, se han
convertido a fines de 2002 en 4.150. En 1993 los marroquíes (637) constituían, junto con los
caboverdianos (848), el primer colectivo inmigrante, si se exceptuaba a los portugueses
(4.962), de un total de 13.030 extranjeros de todas las procedencias. Los iberoamericanos
sumaban en total, por entonces, 2.086 personas, siendo las comunidades más representadas la
argentina (521) y la dominicana (437). En la actualidad, según los datos de diciembre de 2002,
el total de extranjeros asciende a 35.954, los iberoamericanos son 11.402 personas, habiendo
aparecido nuevos colectivos bien implantados, como los colombianos (3.202) y los ecuatoria-
nos (2.650), que superan a los dominicanos (1.476). Algunas comunidades de inmigrantes que
dominaban hace diez años, o bien se han estancado (los argentinos son 708 en 2002) o han
decrecido, como los caboverdianos (613).

En los libros de registro del Consulado marroquí de Madrid, en el que constan los inmigrantes
de Castilla y León hasta que se cree una antena consular en Burgos en 2001, las primeras ins-
cripciones datan, como se indica en el Atlas de la inmigración magrebí en España, de finales 
de los años setenta en las localidades de Burgos, Aranda de Duero o Salamanca. Pero el desa-
rrollo de la colonia es en la segunda mitad de los noventa, cuando se va a producir, sobre 
todo en las provincias de Segovia –sin duda por su proximidad a Madrid– y Soria, donde 
los incrementos se sitúan en torno al 1.500%.
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13.2. Perfil de origen

Los primomigrantes marroquíes en Castilla y León, según la documentación consular, son rife-
ños, de la provincia de Nador, que llegan hacia el año 1964. Esta localidad de origen es dominan-
te en los años setenta y principios de los ochenta, para perder su protagonismo en solitario ya en
los noventa, aunque conservando hasta la actualidad una presencia respetable (9% en 1992-2000).

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN CASTILLA Y LEÓN

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1959-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 14,2 41,6 36,3 33 24,1 27,4
Chauen 0 8,3 0 3 0 0
Larache 0 8,3 18,1 10 9,4 6
Tánger-Arcila 14,2 0 9,1 6,7 11,2 12
Fahs-Bni Makada – – – – – 1,3
Tetuán 0 25 9,1 13,3 3,5 8,1

Rif-Oriental 42,9 50 9,1 33,3 14,7 25,9
Alhucemas 0 0 0 0 5,9 6,4
Figuig 0 0 0 0 0 0
Nador 42,9 41,7 9,1 30 1,7 9
Taunat 0 0 0 0 0,6 0,4
Taza 0 0 0 0 2,4 2,1
Uxda 0 8,3 0 3,3 4,1 3,8
Berkan – – – – – 0,4
Taurirt – – – – – 1,7
Yerada – – – – – 2,1

Atlántico y Llanuras interiores 42,8 8,3 54,5 33,3 55,3 40,3
Azilal 0 0 0 0 0 1,3
Beni Mellal 14,2 8,3 9,1 10 11,2 13,2
Bensliman 0 0 0 0 0 0
Casablanca 0 0 9,1 3,3 10 7,3
El Kelaa 0 0 0 0 2,4 0,4
El Yadida 0 0 0 0 0,6 0
Esssauira 0 0 0 0 0,6 0
Jemisset 0 0 0 0 0,5 0
Juribga 0 0 18,1 6,7 8,8 0,9
Kenitra 0 0 9,1 3,3 3,4 6
Marrakech 0 0 0 0 2,4 0,4
Chichaua 0 0 0 0 – 0
El Hauz 0 0 0 0 – 0
Mohammedia 0 0 0 0 1,2 1,7
Rabat 0 0 0 0 6,5 2,6
Salé 0 0 0 0 – 0
Sjirat-Temara 0 0 0 0 – 0
Sidi Kacem 0 0 0 0 1,2 0,9
Safi 28,6 0 9,1 10 1,2 0
Settat 0 0 0 0 5,3 5,6
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 0 0 0 0 3,5 4,3
Bulman 0 0 0 0 0 0
Errachidia 0 0 0 0 0,5 0
Fez 0 0 0 0 1,8 1,7
Sefru 0 0 0 0 – 0
Ifrán 0 0 0 0 0 0
Jenifra 0 0 0 0 0 1,3
Mequínez 0 0 0 0 1,2 1,3
El Hayeb 0 0 0 0 – 0

Sus-Oasis del Draa 0 0 0 0 2,4 1,7
Agadir 0 0 0 0 0 0,9
Chtuka-Ait Baha 0 0 0 0 – 0
Inezgan 0 0 0 0 – 0
Tarudant 0 0 0 0 1,2 0,4
Tiznit 0 0 0 0 0,6 0,4
Uarzazat 0 0 0 0 0,6 0

Sahara-Sur 0 0 0 0 0 0
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0,4

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES 
MARROQUÍES EN CASTILLA Y LEÓN (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1959-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Los oriundos de Beni Mellal y Settat (5,6%) se especializaron en el comercio ambulante, que
durante tiempo fue la primera actividad de los marroquíes en buena parte de España y, en
concreto, de esta región. Las otras provincias más representadas son Tetuán (8,1%),
Casablanca (7,3%), Alhucemas (6,4%), Kenitra (6%) y Uxda (con las provincias limítrofes
suma un 8%). 
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MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN CASTILLA Y LEÓN

FUENTE: TEIM, bases de datos OJALÁ y RAÍCES.

Más del 25%

De 15 a 24,9%

De 10 a 14,9%

De 7 a 9,9%

De 4 a 6,9%

De 1 a 3,9%

De 0,1 a 0,9%

13.3. Nivel de feminización

La Comunidad de Castilla y León es la que mayor porcentaje de mujeres marroquíes tiene en
España (35,9%). Un porcentaje mucho más elevado que el que marcó la regularización, con un
16,9% de mujeres, no muy diferente del que arrojaban los datos consulares anteriores a 1991
(19,3%). El cuadro siguiente y el de estado civil que le sigue permiten ver la llegada de mujeres, sol-
teras en su mayoría, en vísperas de la regularización, en elevada tasa con respecto a los hombres
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(41,7%). Ese porcentaje elevado de mujeres se mantiene hasta el año 2000. Esto da idea, 
corroborada por la elevada tasa de mujeres casadas, de la que se hablará más adelante, de una
importante reagrupación familiar, constituyendo un modelo migratorio familiar. 

Las provincias con mayores índices de feminización son las de Salamanca, Zamora, León y
Valladolid, en las que en torno a la mitad del grupo son mujeres. Son las provincias con menos
marroquíes, junto con Ávila y Soria (33,3% y 35,7% de mujeres), mientras que las que acogen
el mayor número, Segovia y Burgos, cuentan con los menores índices de feminidad, inferiores
al 30%.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN 
DE LA COLONIA MARROQUÍ EN CASTILLA Y LEÓN (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

HOMBRES 100 100 85,7 100 58,3 65,5 59,7 64,1

MUJERES 0 0 14,3 0 41,7 34,5 40,3 35,9

FUENTE: TEIM, base de datos OJALÁ.

CUADRO III.

FEMINIZACIÓN POR PROVINCIAS DE LA COLONIA 
MARROQUÍ EN CASTILLA Y LEÓN (1992-2000)

PROVINCIAS HOMBRES MUJERES

ÁVILA 66,7 33,3

BURGOS 70,4 29,6

LEÓN 52,4 47,6

PALENCIA 60 40

SALAMANCA 48,4 51,6

SEGOVIA 75,9 24,1

SORIA 64,3 35,7

VALLADOLID 53,3 46,7

ZAMORA 50 50

TOTAL 62 38
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13.4. Evolución del estado civil

Ya se ha dicho que en Castilla y León va a dominar en los años noventa un tipo de inmigrante
marroquí asentado en familia, como se deduce del elevado porcentaje de mujeres casadas (51,8%)
y, también, de hombres casados (36,8%). Ha sido, sobre todo tras la regularización de 1991, 
cuando se ha llevado a cabo un importante proceso de reagrupación familiar, pasando las muje-
res casadas del 12,7% a casi el 52%. Pero es de señalar que la reagrupación debe de haberse 
planteado también desde las mujeres solteras, ampliamente mayoritarias antes de 1991 (78,7%).

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO IV.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 
ASENTADOS EN CASTILLA Y LEÓN. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN  DE 1991 

CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES  1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 71,1 62,5 78,7 39,8 72,5 54,2

CASADOS 28,4 36,8 12,7 51,8 25,5 42,3

DIVORCIADOS 0 0 6,3 2,4 1,2 0,9

VIUDOS 0,5 0,7 2,3 6 0,8 2,6

FUENTE: TEIM, base de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO I.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN CASTILLA Y LEÓN.

COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000
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13.5. Evolución de los perfiles de edad

Al comparar las dos etapas de la documentación consular de los marroquíes en Castilla y
León, observamos cómo las edades de inscripción en el periodo 1970-91 eran mucho más jóvenes
que en los años noventa. 

En el primer momento domina entre los hombres el grupo de edad de los 20 a 24 años, 
mientras en el segundo momento las edades que dominan están más repartidas entre los 20 
y los 34 años. Aparece entre 1992-2000 un porcentaje notable de menores de 10 años de 
los dos sexos, lo que muestra un grado de regularización familiar importante.

Estos rasgos se repiten, en cierto modo, en el cuadro VI, sobre todo en los datos del año 2000,
que resume las edades que tendrían en el 2000 los inscritos a lo largo de los noventa: se obser-
va el paso del tiempo, ya que el grueso está ahora en los hombres entre los 25 y 39 años. 
En los datos de RAÍCES 1991 las edades están menos concentradas en un solo grupo de edad
y más repartidas entre los 20 y 29 años. Llama la atención la notable presencia de mujeres, con
un grupo dominante, las de 30 a 34 años.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE 
INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 Y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0 0 > 70 0 0

0 0 65 a 69 0 0,33

0 0 60 a 64 0 0

0 0 55 a 59 0 0,33

0,43 3,2 50 a 54 0 0

2,15 3,2 45 a 49 0 1,72

3,01 0 40 a 44 0 2,15

6,45 6,5 35 a 39 3,2 2,15

9,26 9,7 30 a 34 3,2 5,59

13,76 16 25 a 29 0 8,6

12,47 32,3 20 a 24 6,5 5,59

6,25 9,7 15 a19 6,5 4,73

7,31 0 10 a 14 0 3,01

0,86 0 5 a 9 0 2,56

0 0 De 0 a4 0 1,29

61,95 80,6 % Total 19,4 38,05
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO VI.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0 0 >70 0 0
0 0,37 65 a 69 0 0,42
0 0,37 60 a 64 0,37 0,42
1,28 0,9 55 a 59 0,9 0
0,87 0,9 50 a 54 0,9 0,85
3,86 1,06 45 a 49 0 2,99
5,12 3,38 40 a 44 0,9 2,56

10,25 8,55 35 a 39 1,4 5,12
11,96 12,76 30 a 34 3,2 7,69
12,87 22,34 25 a 29 5,27 5,12
6,85 25,35 20 a 24 4 5,12
5,98 6,02 15 a 19 1,06 2,99
2,99 0 10 a 14 0 2,99
0 0 5 a 9 0 1,7
0 0 0 a 4 0 0

62,03 82 % Total 18 37,97

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES Y OJALÁ.
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GRÁFICO II.
COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000
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13.6. Profesiones y sectores de actividad

Los sectores laborales y profesionales de los marroquíes asentados en Castilla y León guar-
dan cierta relación con la oferta de mano de obra en la región, poco especializada, con cier-
ta demanda en el servicio doméstico femenino. Como ya se ha señalado en otras partes de
este informe, las categorías utilizadas en los consulados son vagas y corresponden a la profe-
sión declarada por el inscrito, generalmente coincidente con la que desempeñaba antes de 
instalarse en España. En cualquier caso y tomando con precaución estos datos, es de señalar
la importancia de los obreros, incluso entre las mujeres, el elevado porcentaje de estudiantes
(que luego no siguen estudiando en la región, sino que se incorporan al mercado de 
trabajo), la importancia inicial de los comerciantes entre los hombres (en el proceso de 
regularización de 1991, el sector laboral dominante en esta Comunidad autónoma era el
comercio ambulante, que ocupaba a un 24,8% de los que obtienen papeles en aquella 
ocasión) y el elevado porcentaje de mujeres “amas de casa”, que hemos incluido bajo la 
etiqueta de “sin profesión”.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO VII.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 0 13,8 0 0 0 8,9
Obreros 39,9 41,4 20 16,3 35,7 30,1
Obreros Construcción 0 11,7 0 0 0 7,5
Sin Profesión 6,9 0,7 20 34,8 9,5 13,7
Comerciantes 19,7 9,6 0 1,2 15,1 6,5
Estudiantes 6,9 20 20 24,4 9,8 22,7
Servicio doméstico 0 0 20 17,4 5 6,7
Hostelería 0 2,8 0 4,7 0 3,5
Profesiones liberales 6,9 0 20 1,2 9,8 0,4
Funcionarios 0 0 0 0 0 0
Artesanos 0 0 0 0 0 0
Empleados 19,7 0 0 0 15,1 0
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14. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ 
EN NAVARRA Y LA RIOJA

14.1. Datos demográficos

Navarra y La Rioja son las dos comunidades autónomas españolas en las que el crecimien-
to de la inmigración marroquí entre 1992 y 2000 ha sido más elevado, del 1.938,9% en el primer
caso y del 1.042,1% en el segundo, frente al 422% de la media española. Como ya ocurriera en
el proceso de regularización de 1991, son los pueblos ribereños del valle del Ebro los que cono-
cen un asentamiento más arraigado de esta colonia. A principios de los noventa, en 1993, la
colonia marroquí, aunque pequeña, destacaba entre las de extranjeros no comunitarios en estas
dos regiones (233 marroquíes en Navarra frente a 718 de toda Iberoamérica, no habiendo nin-
gún colectivo americano que la superara; en el caso de La Rioja los marroquíes eran 314 frente
a 303 iberoamericanos). Esta situación se mantiene a lo largo de los noventa, con un notable
incremento de los marroquíes hasta que con las regularizaciones de 2000 y 2001 los colectivos
de ecuatorianos y colombianos crecen hasta superar, o casi igualar, a los marroquíes en Navarra
(4.278 ecuatorianos y 1.869 colombianos a fines de 2002). En La Rioja, los iberoamericanos en
su conjunto (2.578) no llegan a igualar a los marroquíes. Es de señalar que otro colectivo
magrebí, el argelino, cuenta con un importante contingente en Navarra (1.275, un 6% del total
de la colonia argelina en España).

14.2. Perfil de origen

Hemos fundido en una sola tabla los orígenes provinciales de los marroquíes en Navarra y La
Rioja, ya que se han suprimido en la tabla las primeras columnas relativas a la evolución por perio-
dos de los perfiles de origen anteriores a 1991, puesto que la base MIGRAMAR aporta escasa
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información, que se resume a continuación en unas líneas. En el caso de Navarra aparecen tan
sólo casos de las provincias de Alhucemas y Settat, llegados los primeros en los setenta y prin-
cipios de los ochenta y los segundos a fines de los ochenta. También provienen de Settat los
primomigrantes de La Rioja, sin duda en origen vendedores ambulantes, muy frecuentes entre
los oriundos de esta zona marroquí castigada por la sequía a mediados de los ochenta. También
figuran hombres de la región de Jemisset y alguno nacido en España.

Estas localidades de origen son, sin embargo, poco representativas de la colonia que va a
regularizarse en 1991. No obstante, Settat figura entre las provincias secundarias que nutren la
inmigración marroquí a Navarra anterior a 1991.

El perfil que marca la pequeña colonia de 1991 va a reproducirse en sus rasgos generales en el
desarrollo de la misma a lo largo de la década de los noventa. Con la excepción más llamativa,
la de los oriundos de Marrakech, que de constituir un quinto de la colonia de Navarra y con una
buena representación en La Rioja han quedado relegados a un lugar muy secundario. Sin
embargo, localidades como Casablanca (12,8 y 18,9% en Navarra y La Rioja en 1991, y 9,9 y
14,5% en 1992-2000), las provincias orientales agrupadas en 1991 en torno a Uxda, la de Beni
Mellal o las provincias del Norte, tanto rifeñas (Nador sobre todo) como yebelíes (Tánger y
Larache), se encontraban y se mantienen bien definidas como núcleos que aportan contingentes
importantes de la inmigración marroquí.

Todo ello, naturalmente, debe ser matizado, pues en La Rioja los oriundos de la región de
Yebala en el Norte marroquí (Tánger y Larache prioritariamente) pesaban en 1991 mucho más
de lo que hacían en Navarra (23,4% frente al 2,1%). 

No hay, sin embargo, un colectivo dominante, como ocurre en comunidades como Cataluña
(rifeños de Nador), Murcia (orientales del entorno de Uxda) o incluso Andalucía (tadlauis de
los alrededores de Beni Mellal), en donde redes potentes originarias de una provincia –o grupo
de provincias– dominante constituyan un flujo permanente de inmigración. En La Rioja, no 
obstante, sí destacan tres provincias de origen, Nador, Casablanca y Tánger. En Navarra, en 
cambio, la inmigración marroquí tiene un perfil diferenciado y diversificado, como corresponde a
una inmigración reciente venida de otras regiones españolas, atraída por la agricultura estacional
y que, paulatinamente, ha ido arraigando. La presencia importante de orientales (Uxda, Yerada
y Taurirt sobre todo), que constituían un 20,2% en 1991 y un 16,9% en la década 1992-2000,
guarda relación con los venidos probablemente desde regiones españolas agrícolas como
Murcia (en donde domina esa comunidad de origen), en los comienzos de la emigración
marroquí en España, cuando la estacionalidad era un rasgo importante. Con posterioridad, las
colonias se han ido fijando, perdiendo ese carácter itinerante que las calificaba hace diez años.
Las otras provincias de origen que destacan tímidamente en Navarra son, ya se ha dicho,
Casablanca (9,9%) y Settat (8,5%).
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CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE 
LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN NAVARRA Y LA RIOJA

LA RIOJA NAVARRA

Regiones RAÍCES OJALÁ RAÍCES OJALÁ
Provincias          1991 1992-2000 1991 1992-2000

I II III IV
Yebala 28,9 18,3 6,3 18,3 
Chauen 1,1 2,6 2,1 8,5
Larache 5,6 2,6 0 7
Tánger-Arcila 17,8 10,5 2,1 0
Fahs-Bni Makada – 0 – 1,4
Tetuán 4,4 2,6 2,1 1,4

Rif-Oriental 12,2 23,6 27,7 29,6 
Alhucemas 0 0 1,1 2,8
Figuig 0 0 0 0
Nador 6,7 17,1 3,2 8,5
Taunat 0 0 1,1 0
Taza 1,1 1,3 2,1 1,4
Uxda 4,4 0 20,2 2,8
Berkan – 1,3 – 0
Taurirt – 3,9 – 9,9
Yerada – 0 – 4,2

Atlántico y Llanuras interiores 49,9 48,4 59,6 45 
Azilal 1,1 0 0 1,4
Beni Mellal 2,2 3,9 6,4 5,6
Bensliman 0 0 0 0
Casablanca 18,9 14,5 12,8 9,9
El Kelaa 0 2,6 0 0
El Yadida 1,1 1,3 2,1 1,4
Esssauira 2,2 2,6 1,1 1,4
Jemisset 0 0 0 0
Juribga 1,1 1,3 2,1 4,2
Kenitra 3,3 3,9 2,1 1,4
Marrakech 6,7 1,3 21,3 4,2
Chichaua – 0 – 0
El Hanz – 0 – 0
Mohammedia 0 3,9 4,3 4,2
Rabat 10 3,9 2,1 0
Salé – 1,3 – 0
Sjirat-Temara – 0 – 0
Sidi Kacem 0 0 1,1 1,4
Safi 4,4 6,6 1,1 1,4
Settat 2,2 1,3 3,1 8,5

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 3,3 5,2 5,3 5,6 
Bulman 0 0 0 0
Errachidia 0 0 2,1 0
Fez 2,2 1,3 3,2 4,2
Sefru – 0 – 0
Ifrán 0 0 0 0
Jenifra 0 0 0 0
Mequínez 1,1 3,9 0 1,4
El Hayeb – 0 – 0
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Regiones RAÍCES OJALÁ RAÍCES OJALÁ
Provincias          1991 1992-2000 1991 1992-2000

I II III IV

192 DESARROLLO Y PERVIVENCIA DE LAS REDES DE ORIGEN EN LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN ESPAÑA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES Y OJALÁ.

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE 
LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN NAVARRA Y LA RIOJA (Continuación)

Sus-Oasis del Draa 2,2 3,9 1,1 1,4 
Agadir 1,1 1,3 0 0
Chtuka-Ait Baha – 0 – 0
Inezgan – 0 – 0
Tarudant 0 1,3 0 0
Tiznit 1,1 0 1,1 1,4
Uarzazat 0 1,3 0 0

Sahara-Sur 0 0 0 0 
Assa-Zag 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0
Smara 0 0
Tan Tan 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0

España y otros 3,5 0,6 0 0,1
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MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN LA RIOJA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES Y OJALÁ
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MAPA I1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN NAVARRA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES Y OJALÁ

Más del 25%

De 15 a 24,9%

De 10 a 14,9%

De 7 a 9,9%

De 4 a 6,9%

De 1 a 3,9%

De 0,1 a 0,9%



194 DESARROLLO Y PERVIVENCIA DE LAS REDES DE ORIGEN EN LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN ESPAÑA

14.3. Nivel de feminización

Las colonias de marroquíes en Navarra y La Rioja se forman, sobre todo, en los años
inmediatos a la regularización de 1991. Aunque constan inscripciones consulares en Navarra
desde principios de los setenta, es a finales de los ochenta cuando pueden encontrarse los
primeros núcleos estables, masculinos en un primer tiempo, con presencia femenina desde
las primeras reagrupaciones que se dan a mediados de los noventa. El porcentaje de muje-
res en Navarra era en 1991, según los datos de la regularización, del 9,2%, alcanzando en 
el 2000, según la documentación consular, al 19,8% de los marroquíes, mientras en La Rioja 
en 1991 era del 8,8%, situándose en el 2000 en una tasa algo más elevada que en Navarra, en
el 23,8%. Las bases de datos consulares de que disponemos, al contar con un número peque-
ño de casos, no permiten que se saquen demasiadas conclusiones de la evolución de la femi-
nización paulatina del colectivo que, tanto en el caso riojano, como en el navarro, parece dis-
minuir. Lo que por otra parte podría ser verosímil, ya que las nuevas instalaciones
corresponden a jóvenes, varones y solteros, como se deduce de los cuadros de estado civil
que se insertan más adelante.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA 
COLONIA MARROQUÍ EN NAVARRA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

HOMBRES 0 100 100 0 100 72,7 85 80,2

MUJERES 0 0 0 0 0 27,3 15 19,8

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO III.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA 
COLONIA MARROQUÍ EN LA RIOJA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

HOMBRES 0 0 0 100 66,7 74,2 79,5 76,2

MUJERES 0 0 0 0 33,3 25,8 20,5 23,8
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14.4. Evolución del estado civil

Como se desprende de los datos de edad, el porcentaje de solteros era ampliamente mayo-
ritario, tanto entre hombres como entre mujeres en la regularización de 1991. Lo singular es que
ese porcentaje se ha incrementado entre los hombres que llegaron a Navarra entre 1992 y 2000,
elevándose hasta el 91,2%. Las mujeres, aunque ha descendido su porcentaje de solteras, 
tres de cada cuatro mujeres son solteras.

No es lo que ocurre en La Rioja, donde la mayoría de las mujeres están casadas, evidencian-
do un nivel de reagrupación familiar muy superior al de Navarra. Más del 60% de las mujeres
son casadas. En el caso de los hombres apenas han evolucionado los perfiles del estado civil, 
situándose los solteros en torno al 80%, tanto en 1991 como en los llegados después de esa
fecha.

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO IV.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN NAVARRA.
COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES 

CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 74,57 91,2 91,66 71,4 76,15 87,3

CASADOS 25,43 8,8 8,34 28,6 23,85 12,7

DIVORCIADOS 0 0 0 0 1,2 0

VIUDOS 0 0 0 0 0,8 0
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO I.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN NAVARRA.
COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES 

CONSULARES 1992-2000
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO V.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES
ASENTADOS EN LA RIOJA. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 

CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 80,2 79,3 65,9 38,9 78,6 69,7

CASADOS 19,8 20,7 32,7 61,1 20,5 30,3

DIVORCIADOS 0 0 0,6 0 0,1 0

VIUDOS 0 0 0,8 0 0,8 0
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO II.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES
ASENTADOS EN LA RIOJA. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 

CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000
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0 0 >70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0 0 60 a 64 0 0

0 0 55 a 59 0 0

0 2,3 50 a 54 0 0

1,4 2,3 45 a 49 0 4,2

9,58 3,2 40 a 44 0 5,47

10,95 5,42 35 a 39 1,5 1,36

17,8 20 30 a 34 1,5 2,73

15,06 26,1 25 a 29 2,3 2,73

10,95 26,1 20 a 24 3,1 2,73

12,32 5,42 15 a 19 0,76 1,36

1,36 0 10 a 14 0 0

0 0 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0

79,42 90,84 % Total 9,16 20,58

FUENTE:TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO VI.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 
Y EDADES EN 2000 DE LOS MARROQUÍES ESTABLECIDOS EN NAVARRA

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000

14.5. Evolución de los perfiles de edad

El cuadro VI permite comparar los grupos de edad de los marroquíes en Navarra en dos
momentos, 1991 y 2000.

Aunque las bases de datos son de diferente tipo, recogiendo la primera fecha los regularizados
en aquel año –por tanto, trabajadores en edad laboral– y la segunda los inscritos en el
Consulado de Barcelona, del que dependen los marroquíes instalados en esta comunidad autó-
noma, se adaptan bien cada una de ellas al perfil de la colonia en cada momento: trabajadores
jóvenes recién instalados, ausencia casi de mujeres, mientras en la segunda fase hay ya familias
(de ahí que crezca hasta un quinto el porcentaje de mujeres y aparezcan tímidamente los meno-
res de edad). Lo más significativo es que crecen significativamente los adultos de más de 35 años
en la segunda etapa, en ambos sexos.

El cuadro VII recoge los datos de los marroquíes en La Rioja en las mismas fechas. Los
comentarios que pueden hacerse son muy similares a los de Navarra.
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD 
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ESTABLECIDOS EN NAVARRA
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0 0,4 55 a 59 0,4 0

0 0,8 50 a 54 0 0

1,32 0,4 45 a 49 0 0

5,26 2,1 40 a 44 0 3,96

14,49 7,56 35 a 39 0,8 0

25 13,1 30 a 34 0,8 6,57

15,78 30,6 25 a 29 2,22 5,26

6,57 32,3 20 a 24 2,5 2,65

7,89 3,8 15 a 19 2,22 1,31

0 0 10 a 14 0 3,94

0 0 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0

76,31 91,06 % Total 8,94 23,69
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO VII

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 
Y EDADES EN 2000 DE LOS MARROQUÍES ESTABLECIDOS 

EN LA RIOJA

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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14.6. Profesiones y sectores de actividad

En la base de datos MIGRAMAR, los datos relativos a la profesión de los marroquíes, todos
ellos hombres, son escasos y poco representativos. La mayoría de los que aparecen son obre-
ros, algunos bajo la etiqueta de “empleados”. Se ha preferido, por tanto, incluir un cuadro
comparativo de las dos comunidades autónomas sólo con los datos de la base OJALÁ con los
llegados entre 1992 y 2000. 

Tanto en Navarra como en La Rioja dominan los obreros (‘ummál ), categoría que, como ya se
ha señalado, no se refiere al trabajador industrial o urbano sino al “bracero” en general, lo que
explica que tan pocos se autocalifiquen de “agricultores”. Es de señalar que entre las mujeres 
la tasa de obreras es superior al 50%. Un porcentaje estimable de mujeres han sido clasificadas
“Sin profesión”, aunque en su dossier aparece el calificativo de “Ama de casa”. Los comerciantes
y los estudiantes son las otras dos categoría con cierta significación.

FUENTE: TEIM, base de datos ÒJALÁ.

CUADRO VIII.

PERFILES PROFESIONALES DE LOS MARROQUÍES INSTALADOS EN NAVARRA Y LA RIOJA (1992-2000)

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 2,4 0 3,1 7 0 5,9
Obreros 75,8 56,5 70,2 85,8 54,5 80,8
Obreros Construcción 0 0 0 1,8 0 1,5
Sin Profesión 0 23,9 3,1 0 18,2 2,9
Comerciantes 12,6 9,8 14 3,6 0 3
Estudiantes 9,2 9,8 9,6 1,8 27,3 5,9
Servicio doméstico 0 0 0 0 0 0
Hostelería 0 0 0 0 0 0
Profesiones liberales 0 0 0 0 0 0
Funcionarios 0 0 0 0 0 0
Artesanos 0 0 0 0 0 0
Empleados 0 0 0 0 0 0
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15. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN EL PAÍS VASCO 

15.1. Datos demográficos
El País Vasco ha sido, en la década de los noventa, la región española con índice más bajo

de crecimiento, pasando de 1.148 residentes en diciembre de 1992 a 2.793 en diciembre de
2000, lo que supone tan sólo un 143,3% de incremento, muy por debajo de la media nacional,
situada en 422%. No es un fenómeno nuevo. En un trabajo pionero sobre los magrebíes en el
País Vasco realizado por María José Varela Ugarte, publicado en 19931, se señalaba que el País
Vasco era –junto con Castilla y León– la única comunidad autónoma del Estado español cuya
cifra de magrebíes regularizados en 1991 era inferior a la de legales en 1990 (338 frente a 607).

Sin embargo, la inmigración magrebí al País Vasco es de las más antiguas en España. Los prime-
ros registros consulares realizados en el Consulado de Madrid datan de 1969, antes de que se
creara el Consulado de Barcelona en el que a partir de 1972 se inscribirían los asentamientos en
el País Vasco, que siguen progresando con regularidad hasta 1978, en que se observa un decre-
cimiento de las instalaciones, que se mantendrá hasta la regularización de 1991. No están claras las
razones por las que el volumen de la comunidad marroquí se estanca en esta región, si se trata
de consecuencias de la crisis derivada de la reconversión industrial o si se debe a otras razones. 

En los años noventa, la provincia vasca en la que menos han crecido los marroquíes ha sido
Guipúzcoa, donde han pasado tan sólo de 480 en 1992 a 673 en 2002. Por el contrario, en
Álava, donde esta comunidad era casi irrelevante en 1992 (205 marroquíes) se ha multiplicado
por 5, siendo en 2002 de 1047. En Vizcaya se ha duplicado, pasando de 463 a 1073. 

En 1992 los marroquíes representaban el 10,5% de los extranjeros en el País Vasco. En 2002, un 11,5%.
En la actualidad la inmigración predominante es iberoamericana, con un 35,35% del total, mientras
en 1992 sumaba tan sólo un 20%. Colombianos (2.759), ecuatorianos (1.386) y brasileños (1.054)
han aumentado su presencia en las últimas regularizaciones, mientras apenas eran colectivos testi-

1 “Inmigrantes de origen magrebí en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, en B. López y otros, Inmigración
magrebí en España. El retorno de los moriscos, Colección Magreb, Editorial Mapfre, Madrid 1993, pp. 291-304.
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moniales hace pocos años. De otras nacionalidades los más representados son los chinos (1.022) y
los argelinos (616). Los europeos están poco representados: ninguna de las comunidades de extran-
jeros de la Unión Europea supera el millar de individuos, excepto los portugueses, que son 3.177.

15.2. Perfil de origen

Los primeros marroquíes establecidos en el País Vasco provenían de la zona norte, antiguo
Protectorado español, sobre todo de las provincias de Chauen, Tetuán y Alhucemas. En los años
ochenta comienza a diversificarse la colonia, entrando en escena otros orígenes, como Nador,
también del norte, o Casablanca, Taza y Settat. A fines de la década, como mostrará la regulari-
zación de 1991, ha crecido el peso de estos nuevos orígenes, representando la región atlántica el
46,2%, con el desarrollo de múltiples focos provinciales que se consolidarán ya en los noventa.
Entre 1992 y 2000 las dos regiones del norte, Yebala y Rif-Oriental y la Atlántica se encuentran más
o menos equiparadas, aportando cada una entre el 28 y el 36% de la inmigración marroquí al País
Vasco. Siguen dominando las redes primitivas iniciadas a fines de los sesenta, principalmente los
oriundos de Alhucemas (18,9%) y de Tetuán (12,6%). Mantienen su fuerza los núcleos desarrolla-
dos en los ochenta, procedentes de Casablanca o Settat, interrumpiéndose la llegada desde pro-
vincias como Chauen o Taza, al tiempo que crecen los de Tánger, Larache o Marrakech, una
provincia muy poco presente en las demás comunidades autónomas.

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN EL PAÍS VASCO 

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 55 43,3 29,2 43,4 24 29,4
Chauen 24,1 25,4 8,3 21,7 2,2 1,1
Larache 10,3 3 12,5 6,7 5,1 5,3
Tánger-Arcila 3,4 3 4,2 3,3 6,2 8,3
Fahs-Bni Makada – – – – – 2,1
Tetuán 17,2 11,9 4,2 11,7 10,5 12,6

Rif-Oriental 41,3 43,3 54,2 44,9 27,3 28,5
Alhucemas 37,9 35,8 29,2 35 18,2 18,9
Figuig 0 0 0 0 0 1,1
Nador 0 4,5 16,7 5,8 8 4,2
Taunat 0 0 0 0 0 1,1
Taza 0 3 8,3 3,3 0,7 0
Uxda 3,4 0 0 0,8 0,4 2,1
Berkan – – – – – 0
Taurirt – – – – – 1,1
Yerada – – – – – 0
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FUENTE: Atlas de la inmigración magrebí en España, Anexos pp. 5-7 y TEIM, bases de datos Ojalá. El signo (–) aparece en aquellas provin-
cias que se encontraban englobadas en la que se sitúa inmediatamente anterior con datos. Esos datos corresponden a la suma de las pro-
vincias que se encontraban reunidas. P. Ej., Uxda, que englobaba a Uxda, Berkan, Taurirt y Yerada.

CUADRO I.
PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES

MARROQUÍES EN EL PAÍS VASCO (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1970-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Atlántico y Llanuras interiores 0 4,5 12,4 5 46,2 35,7
Azilal 0 0 0 0 0,4 0
Beni Mellal 0 0 0 0 3,6 2,1
Bensliman 0 0 0 0 0 0
Casablanca 0 1,5 0 0,8 11,3 6,2
El Kelaa 0 0 0 0 1,1 0
El Yadida 0 0 0 0 1,1 1,1
Esssauira 0 0 0 0 0 0
Jemisset 0 0 0 0 0,4 0
Juribga 0 0 0 0 1,1 0
Kenitra 0 0 0 0 3,3 3,2
Marrakech 0 0 0 0 3,6 8,3
Chichaua – – – – – 0
El Hanz – – – – – 0
Mohammedia 0 0 0 0 0,3 1,1
Rabat 0 0 0 0 2,2 0
Salé – – – – – 0
Sjirat-Temara – – – – – 0
Sidi Kacem 0 0 0 0 0 1,1
Safi 0 0 0 0 1,8 4,2
Settat 0 3 12,4 4,2 16 8,4

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 3,4 0 4,2 1,7 2,1 4,2
Bulman 0 0 0 0 0 0
Errachidia 0 0 0 0 0,7 0
Fez 0 0 0 0 0,3 2,1
Sefru – – – – – 0
Ifrán 0 0 0 0 0 0
Jenifra 0 0 0 0 0,4 0
Mequínez 3,4 0 4,2 1,7 0,7 2,1
El Hayeb – – – – – 0

Sus-Oasis del Draa 0 3 0 1,6 0,4 2,2
Agadir 0 0 0 0 0 1,1
Chtuka-Ait Baha – – – – – 0
Inezgan – – – – – 0
Tarudant 0 0 0 0 0 0
Tiznit 0 1,5 0 0,8 0,4 1,1
Uarzazat 0 1,5 0 0,8 0 0

Sahara-Sur 0 0 0 0 0 0
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 0,3 5,9 0 3,4 0 0
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15.3. Nivel de feminización

En la comunidad vasca la presencia de mujeres es escasa en los comienzos y reducida toda-
vía en vísperas de la regularización de 1991, en la que obtienen la residencia un 17,4% de muje-
res. Entre 1985 y 1990 las inscripciones consulares contienen un 20% femenino. Sin embargo,
en los noventa se produce un incremento notable de mujeres, debido a las reagrupaciones
familiares que suceden a la regularización. En la segunda mitad de los noventa el porcentaje de
mujeres inscritas sigue siendo importante, pero menor, como ocurre en otras comunidades
autónomas. La razón es, sin duda, que tras las reagrupaciones iniciales, las nuevas llegadas
corresponden más a trabajadores masculinos que inician un nuevo ciclo migratorio. 

Globalmente el nivel de feminización de la inmigración marroquí en el País Vasco se sitúa entre
los valores intermedios de las diferentes comunidades autónomas españolas.

MAPA 1.

PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN EL PAÍS VASCO

FUENTE: TEIM, bases de datos RAICES y OJALÁ.
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15.4. Evolución del estado civil

El elevado porcentaje de hombres casados que presentan los datos de la regularización
de 1991 contrasta con la presencia mayoritaria de los solteros entre los inscritos con posterio-
ridad a esta fecha. 

Como se verá en las edades de los inmigrantes, las inscripciones anteriores a 1991 corres-
ponden a asentamientos de hombres más maduros que los llegados en los noventa. Las
mujeres, sin embargo, presentan índices muy bajos entre las casadas, tanto antes como des-
pués de 1991, en torno al 23%. La razón hay que encontrarla en que los hombres llegados
inicialmente al País Vasco, en buena parte rifeños, dejan la mujer y los hijos en Marruecos.
Muchos de estos vendrán ya en los noventa con la reagrupación familiar, muy jóvenes, antes
de adquirir la mayoría de edad.

FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO II.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA MARROQUÍ 
EN PAÍS VASCO (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 0 93,1 92,3 80 75 61,7 68,9 77,3

HOMBRES 0 6,9 7,7 20 25 38,3 31,1 22,7

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO III.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN EL PAÍS VASCO.
COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS 

INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 57,1 83,8 60,9 74,3 57,7 80,6

CASADOS 42,5 16,2 23,5 22,9 39,3 18,4

DIVORCIADOS 0,3 0 6,3 0 1,4 0

VIUDOS 0,1 0 9,3 2,8 1,6 1
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15.5. Evolución de los perfiles de edad

Como acaba de verse en el apartado anterior, parece que se observa un rejuvenecimiento
de la edad de llegada de los hombres entre los llegados en los noventa. Si antes de 1991 pre-
sentaban el mayor índice los de edades comprendidas entre los 30-35 años (24,4%) que, suma-
dos a los de 35 a 44 años suponían casi la mitad de los inscritos (46,9%), los llegados en los
noventa de esos mismos grupos de edad sólo contabilizan el 15,2%, presentando el grueso de
llegadas entre los 20 y 29 años (30,4%). 

Las mujeres, cuyo porcentaje ha crecido sensiblemente, son muy jóvenes, perteneciendo
sobre todo a los grupos de edad entre 10 y 19 años, lo que indica que en su gran mayoría
pertenecen a una segunda generación nacida en Marruecos de los primeros llegados (casa-
dos, con la familia en Marruecos) y venida con la regularización familiar. No obstante, las
mujeres de entre 25 y 39 años suman un 13,5% en los noventa, mientras antes de 1991 sólo
representaban un 5,1%.

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO I.

ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN EL PAÍS VASCO.
COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO IV.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 Y 1992-200

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0,95 0 >70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0,95 0,8 60 a 64 0 0

0 2,5 55 a 59 0 0,95

0 3,3 50 a 54 0 0

0 2,5 45 a 49 0,8 0,95

0,75 10 40 a 44 0,8 0

5,7 12,5 35 a 39 1,7 3,9

9,5 24,4 30 a 34 1,7 3,9

14,7 15,8 25 a 29 1,7 5,7

15,7 8,3 20 a 24 2,5 2,85

4,75 5 15 a 19 0 10,45

9,5 0,8 10 a 14 0,8 4,75

1,9 0,8 5 a 9 0 0

1,9 0,8 0 a 4 2,5 0,25

66,3 87,5 % Total 12,5 33,7

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO V.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
1,9 0 >70 0 0

0 0 65 a 69 0,29 0

0 0,54 60 a 64 0,29 0

0 0,35 55 a 59 0 1,9

0 0,47 50 a 54 0 0

0,95 4,4 45 a 49 0,29 0,95

6,66 5,17 40 a 44 0,58 3,87

6,66 11,98 35 a 39 2,99 2,85

17,13 17,9 30 a 34 4,9 4,76

12,38 21,25 25 a 29 4,55 5,72

6,66 17,8 20 a 24 3,56 5,72

8,58 1,9 15 a 19 0,79 7,61

2,85 0 10 a 14 0 0

0,95 0 5 a 9 0 0,95

0,95 0 0 a 4 0 0

65,67 81,76 % Total 18,24 34,33
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15.6. Profesiones y sectores de actividad

Los sectores laborales en los que se ocupan los marroquíes instalados en el País Vasco
están dominados por los obreros, un 90,4% antes de 1991, entre los hombres, y un 67,5% con
posterioridad a esta fecha. Las mujeres, mayoritariamente sin profesión al principio, cuentan
con un elevado porcentaje entre los trabajadores (52,6%). Los estudiantes de ambos sexos
representan un volumen importante (22,2% de media, algo más elevado entre las mujeres).
Esto es una característica general de la inmigración marroquí en España, ya que se trata, o
bien de trabajadores que interrumpen sus estudios para incorporarse al mundo laboral, o

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.
(*) En 1970-91 se incluye un fuerte número de “marineros”, que suponen un 11,8 % de los hombres.

CUADRO VI.
COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 0 0 0 0 0 0

Obreros 90,4 67,5 20 52,6 85,2 63,6

Obreros Construcción 0 3,3 0 0 0 2,4

Sin Profesión 0 1,7 80 14,4 5,5 4,9

Comerciantes 2 5 0 4,7 1,8 4,9

Estudiantes 1,6 20,8 0 23,6 1,5 21,8

Servicio doméstico 0 0 0 4,7 0 1,2

Hostelería 0 0 0 0 0 0

Profesiones liberales 0 1,7 0 0 0 1,2

Funcionarios 0 0 0 0 0 0

Artesanos 0 0 0 0 0 0

Empleados 6 0 0 0 6 0

bien de jóvenes, generalmente menores, que ingresan en el sistema educativo español. Véase
en el apartado anterior cómo alrededor del 18% de los hombres y del 14 % de las mujeres lle-
gados en los noventa son menores de 20 años.
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16. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ 
EN LA CORNISA CANTÁBRICA.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GALICIA,
ASTURIAS Y CANTABRIA

16.1. Datos demográficos

La cornisa cantábrica, constituida a efectos de este informe por las comunidades autóno-
mas de Galicia, Principado de Asturias y Cantabria, no ha sido ni es una zona preferente de ins-
talación de la inmigración marroquí en España. Tierra de emigración durante buena parte del
siglo XX, la presencia de marroquíes ha sido reciente, asociada fundamentalmente a actividades
de tipo estacional, como son la venta ambulante y la pesca, aunque en ningún caso el colecti-
vo haya podido considerarse como numeroso. Existe, también, una cierta lógica de instalación
y de representación de determinadas zonas de origen, que revela la existencia de redes y de
prácticas migratorias que se prolongan a lo largo de los años. 

La evolución de los registros consulares desde 1959 a 1991 –base de datos MIGRAMAR–, los
resultados recogidos en las bases de datos RAÍCES (regularización de 1991) y la actualización
de la primera en OJALÁ (inscripciones consulares de 1992-2000) nos ayudan a caracterizar la
colonia en esta zona del territorio español, para la que señalaremos una serie de rasgos comu-
nes, matizables en cada una de las comunidades autónomas consideradas.

En primer lugar, el territorio cantábrico está adscrito a la circunscripción consular marroquí ges-
tionada hasta el año 2000 desde las oficinas consulares de Madrid. La lejanía de estas oficinas res-
pecto al territorio de instalación puede explicar, en parte, la pobreza de los datos consulares. 

A partir del muestreo realizado entre 1992 y 2000 en el consulado reseñado, serían 608 los marro-
quíes instalados en Galicia que habrían cumplido los trámites consulares (a fines de 2002 los resi-
dentes marroquíes ascendían a 2025) y 172 y 141 los instalados en Cantabria y Asturias, respectiva-
mente (506 y 529 residentes en ambas comunidades en 2002). El crecimiento en estas tres
comunidades autónomas a lo largo de los años noventa se ha situado, en los casos de Galicia y
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Asturias, por debajo de la media en España (379,8 y 316,5% respectivamente, frente a la media de
422%). En Cantabria, en cambio, aunque se trate de una colonia escasa, el crecimiento ha sido
superior al doble de la media (892,2%). Sobre los datos demográficos recogidos en estas inscrip-
ciones se basa la siguiente reflexión sobre el origen y los rasgos característicos de esta inmigra-
ción, comparados con los extraídos de las bases anteriormente mencionadas.

En Galicia los marroquíes representan el 6,66% de los extranjeros instalados en esa comunidad,
en un 40,4% de europeos de la UE, portugueses en su gran mayoría (8.506). En Asturias los
marroquíes son el 4,32% de los extranjeros, en un 42% iberoamericanos. En Cantabria suponen
el 5,91% de la colonia extranjera, integrada en un 48,4% por iberoamericanos.

16.2. Perfil de origen
Si tenemos en cuenta la procedencia de los inmigrantes instalados en la región de análisis

durante la década de los 90, podemos señalar, de un lado, la existencia de dos áreas claramente
diferenciadas –las grandes planicies del interior y la zona atlántica de los alrededores de
Casablanca– y, de otro, la escasa presencia de determinadas zonas de Marruecos que, por el con-
trario, están muy presentes en otros lugares de la Península. Nos referimos, en concreto, a la zona
norte de Marruecos, con las provincias de Tánger, Tetuán, Alhucemas y Nador. Para ilustrar esta
última información sirva como ejemplo, de nuevo, el caso gallego, donde los tímidos porcentajes

CUADRO I.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN GALICIA

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1959-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 0 0 16,6 9,1 16,3 9,2
Chauen 0 0 0 0 4,8 1,7
Larache 0 0 0 0 2,9 0,8
Tánger-Arcila 0 0 16,6 9,1 2,9 3,4
Fahs-Bni Makada – – – – – 0,8
Tetuán 0 0 0 0 5,7 2,5

Rif-Oriental 0 0 0 0 4,8 2,4
Alhucemas 0 0 0 0 2,9 0,8
Figuig 0 0 0 0 0 0
Nador 0 0 0 0 1,9 0,8
Taunat 0 0 0 0 0 0,8
Taza 0 0 0 0 0 0
Uxda 0 0 0 0 0 0
Berkan – – – – – 0
Taurirt – – – – – 0
Yerada – – – – – 0
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAICES y OJALÁ.

CUADRO I.
PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 

EN GALICIA (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1959-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Atlántico y Llanuras interiores 0 80 83,1 81,8 66,4 84,6
Azilal 0 0 0 0 0 0,8
Beni Mellal 0 20 16,6 18,1 20 28,8
Bensliman 0 0 0 0 0 0
Casablanca 0 20 16,6 18,1 15,2 13,6
El Kelaa 0 0 0 0 0,9 0,8
El Yadida 0 0 0 0 0,9 1,7
Esssauira 0 0 0 0 0,9 0
Jemisset 0 0 0 0 0 0
Juribga 0 0 0 0 5,7 10,2
Kenitra 0 0 0 0 0,9 3,4
Marrakech 0 0 0 0 5,7 5,1
Chichaua – – – – – 0
El Hanz – – – – – –
Mohammedia 0 0 0 0 2,9 0,8
Rabat 0 0 16,6 9,1 0,9 0,8
Salé – – – – – 0
Sjirat-Temara – – – – – 0
Sidi Kacem 0 0 0 0 0 1,7
Safi 0 0 0 0 5,7 0,8
Settat 0 40 33,3 36,4 6,7 16,1

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 0 20 0 9,1 1,8 1,6
Bulman 0 0 0 0 0 0
Errachidia 0 0 0 0 0 0
Fez 0 0 0 0 0,9 0,8
Sefru – – – – – 0
Ifrán 0 0 0 0 0 0
Jenifra 0 0 0 0 0 0,8
Mequínez 0 20 0 9,1 0,9 0
El Hayeb – – – – – 0

Sus-Oasis del Draa 0 0 0 0 9,5 0,8
Agadir 0 0 0 0 0,9 0
Chtuka-Ait Baha – – – – – 0,8
Inezgan – – – – – 0
Tarudant 0 0 0 0 1,9 0
Tiznit 0 0 0 0 6,7 0
Uarzazat 0 0 0 0 0 0

Sahara-Sur 0 0 0 0 0,9 0
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0,9 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 0 0 0,3 0,1 0,3 1,4
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de inmigrantes procedentes de las provincias mediterráneas de Marruecos –antiguo territorio del
Protectorado español y procedencia de una buena parte de los inmigrantes instalados en España–
como Alhucemas (2,9%), Tetuán (5,7%), Tánger (2,9%) o Nador (1,9%), reseñados en la regula-
rización de 1991, se reducen casi a la mitad, excepción hecha del caso tangerino.

En el caso gallego, la procedencia de la inmigración marroquí, como sucede en otras comunida-
des españolas con estructura de mercado de trabajo y oportunidades de instalación similares, pre-
dominan los llegados de las grandes provincias del interior de Marruecos, en concreto Beni Mellal
(28,8% en OJALÁ, 1992-2000), Settat (16,1%) y Juribga (10,2%); de otro lado, están los proce-
dentes de la megalópolis constituida por el área metropolitana de Casablanca (13,6%). Estas cua-
tro provincias de origen suponen casi las tres cuartas partes de la inmigración instalada en Galicia.

Similar tendencia se observa en Asturias, aunque en esta ocasión la diversificación sea mayor,
entre el 18,5% procedente de Beni Mellal y un 14,8% de venidos de la zona nororiental del país
–provincia de Uxda–. 

Respecto a la provincia de Uxda, limítrofe con Argelia y con unas lógicas migratorias específi-
cas, la proporción es bastante más baja a la observada en 1991 (en la base de datos consular
MIGRAMAR no figuraban casos de Asturias, por lo que los datos de origen tenidos en cuenta

FUENTE: TEIM, bases de datos RAICES y OJALÁ.
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PERFIL PROVINCIAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN GALICIA
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corresponden a la regularización), cuando el 40% de los instalados en el Principado procedían
de esta región. La división administrativa actual puede dificultar la comparación automática de
datos, pues la antigua provincia de Uxda convertida en wilaya se ha subdividido en cuatro pro-
vincias. Como parte de la diversificación señalada habría que apuntar una cierta representación
de los procedentes de las zonas más urbanizadas de la cornisa atlántica.

En Cantabria, por su parte, el 69,7% de los instalados proceden de Beni Mellal, con una ten-
dencia que ya se observaba claramente en la prospección de 1991 y que se explicaba entonces,
y ahora, por un tipo de migración en red muy ligada a determinadas actividades comerciales
dentro de la venta ambulante y de la escasa especialización laboral.

CUADRO II.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN ASTURIAS*

Yebala 4,3 14,8
Chauen 0 0
Larache 0 0
Tánger-Arcila 4,3 11,1
Fahs-Bni Makada – 0
Tetuán 0 3,7

Rif-Oriental 48,2 25,9
Alhucemas 0 7,4
Figuig 0 0
Nador 8,5 0
Taunat 0 0
Taza 0 0
Uxda 35,1 14,8
Berkan 2,3 3,7
Taurirt 0 0
Yerada 2,3 0

Atlántico y Llanuras interiores 40,9 55,5
Azilal 0 0
Beni Mellal 10,5 18,5
Bensliman 0 0
Casablanca 4,3 11,1
El Kelaa 0 0
El Yadida 0 0
Esssauira 0 0
Jemisset 0 0
Juribga 0 3,7
Kenitra 4,3 11,1
Marrakech 0 0
Chichaua 0 0
El Hauz 0 0
Mohammedia 0 0
Rabat 2,3 0

RAÍCES OJALÁ

Regiones
1991 1992-2000

Provincias
Salé 2,3 3,7
Sjirat-Temara 2,3 0
Sidi Kacem 4,3 3,7
Safi 2,1 0
Settat 8,5 3,7

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 6,6 0
Bulman 0 0
Errachidia 0 0
Fez 4,3 0
Sefru – 0
Ifrán 0 0
Jenifra 0 0
Mequínez 2,3 0
El Hayeb – 0

Sus-Oasis del Draa 0 3,7
Agadir 0 0
Chtuka-Ait Baha 0 0
Inezgan 0 0
Tarudant 0 3,7
Tiznit 0 0
Uarzazat 0 0

Sahara-Sur 0 0
Assa-Zag 0 0
Bojador 0 0
Dajla 0 0
El Aaiún 0 0
Guelmim 0 0
Smara 0 0
Tan Tan 0 0
Tata 0 0
Uadi Eddahab 0 0

España y otros 0 0,1

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.
* Al no haber constancia en la base de datos de presencia de marroquíes anterior a 1991, se suprimen las primeras columnas.

RAÍCES OJALÁ

Regiones
1991 1992-2000

Provincias
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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CUADRO III.

PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES EN CANTABRIA

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1959-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Yebala 0 0 25 12,5 20 3
Chauen 0 0 0 0 5,7 3
Larache 0 0 0 0 0 0
Tánger-Arcila 0 0 25 12,5 2,9 0
Fahs-Bni Makada – – – – – 0
Tetuán 0 0 0 0 11,4 0

Rif-Oriental 100 66,7 0 37,5 0 0
Alhucemas 0 66,7 0 25 0 0
Figuig
Nador 100 0 0 12,5 0 0
Taunat
Taza
Uxda 0 0 0 0 0 0
Berkan 0 0 0 0 0 0
Taurirt 0 0 0 0 0 0
Yerada 0 0 0 0 0 0



22316. LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN LA CORNISA CANTÁBRICA

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO III.
PERFIL PROVINCIAL Y REGIONAL DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 

EN CANTABRIA (Continuación)

MIGRAMAR RAÍCES OJALÁ

Regiones < = 1975 < = 1985 < = 1991 Total 1959-91 1991 1992-2000
Provincias          I II III IV V VI

Atlántico y Llanuras interiores 0 33,3 75 50 80 87,8
Azilal 0 0 0 0 0 0
Beni Mellal 0 0 25 12,5 40 69,7
Bensliman 0 0 0 0 0 0
Casablanca 0 0 0 0 14,2 3
El Kelaa 0 0 0 0 0 0
El Yadida 0 0 0 0 0 0
Esssauira 0 0 0 0 2,9 0
Jemisset 0 0 0 0 0 0
Juribga 0 0 0 0 0 3
Kenitra 0 0 25 12,5 5,7 0
Marrakech 0 0 0 0 5,7 3
Chichaua – – – – – 0
El Hauz – – – – – 0
Mohammedia 0 0 0 0 0 0
Rabat 0 0 0 0 5,7 6,1
Salé – – – – – 3
Sjirat-Temara 0 0 0 0 0 0
Sidi Kacem 0 0 0 0 2,9 0
Safi 0 0 0 0 0 0
Settat 0 33,3 25 25 2,9 0

Sais-Medio Atlas-Tafilalet 0 0 0 0 0 9,1
Bulman 0 0 0 0 0 0
Errachidia 0 0 0 0 0 0
Fez 0 0 0 0 0 6,1
Sefru – – – – – 0
Ifrán 0 0 0 0 0 0
Jenifra 0 0 0 0 0 3
Mequínez 0 0 0 0 0 0
El Hayeb 0 0 0 0 0 0

Sus-Oasis del Draa 0 0 0 0 0 0
Agadir 0 0 0 0 0 0
Chtuka-Ait Baha 0 0 0 0 0 0
Inezgan 0 0 0 0 0 0
Tarudant 0 0 0 0 0 0
Tiznit 0 0 0 0 0 0
Uarzazat 0 0 0 0 0 0

Sahara-Sur 0 0 0 0 0 0
Assa-Zag 0 0 0 0 0 0
Bojador 0 0 0 0 0 0
Dajla 0 0 0 0 0 0
El Aaiún 0 0 0 0 0 0
Guelmim 0 0 0 0 0 0
Smara 0 0 0 0 0 0
Tan Tan 0 0 0 0 0 0
Tata 0 0 0 0 0 0
Uadi Eddahab 0 0 0 0 0 0

España y otros 0 0 0 0 0 0,1
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16.3. Nivel de feminización

La primera presencia de marroquíes en la cornisa cantábrica aparece en la documenta-
ción consular en la provincia de Santander. Se trata de un rifeño de Nador que llega hacia
finales de los sesenta. La presencia en Cantabria es discontinua, pues no aparecen nuevas
instalaciones hasta los ochenta, siempre masculinas. En el proceso de regularización de 1991
tan sólo aparecen 2 mujeres entre las 47 personas que obtienen la residencia. Será en los
noventa cuando aparezca un reducido contingente femenino, de tan sólo el 12,2% de la
colonia. Aunque no contamos con casos de Asturias en la base de datos consular MIGRA-
MAR, la presencia femenina es exigua hasta 1991, donde tan sólo se regularizan 5 mujeres
de un total de 72 marroquíes. Entre 1992-2000 se incrementará la presencia femenina hasta
el 29,6%.

El caso de Galicia es también de presencia tardía de los marroquíes (no aparecen hasta 1980-1985)
y de feminización reducida. En los noventa las mujeres representarán algo más de un cuarto
de la colonia.

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO IV.
EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA MARROQUÍ 

EN CANTABRIA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 0 0 0 0 0 8,3 19,1 12,2

HOMBRES 100 0 100 100 100 91,7 80,9 87,8

FUENTE: TEIM, Bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO V.
EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA MARROQUÍ 

EN GALICIA (1960-2000)

AÑO DE < = < = < = < = < = < = < =
GLOBALLLEGADA 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

MUJERES 0 0 0 0 0 28,3 29,7 26,7

HOMBRES 0 0 0 100 100 71,7 70,3 73,3

FUENTE: TEIM, base de datos OJALÁ.

GRÁFICO I.
NIVEL DE FEMINIZACIÓN DE LA COLONIA MARROQUÍ EN LA CORNISA CANTÁBRICA (1992-2000)
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16.4. Evolución del estado civil
Como ya quedó reseñado en el perfil de estados civiles de la regularización de 1991, son sol-

teros la mayoría de los inmigrantes que se instalan en estas comunidades autónomas, con un
porcentaje de mujeres casadas ligeramente superior en los últimos años.

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

GRÁFICO II.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN LA CORNISA 

CANTÁBRICA. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 
CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO VI.
ESTADO CIVIL DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES ASENTADOS EN LA CORNISA 

CANTÁBRICA. COMPARACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE 1991 
CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1991 1992-2000 1991 1992-2000 1991 1992-2000

SOLTEROS 66,7 76,6 59,2 40,8 66,2 68,1

CASADOS 32,7 23,1 27,3 46,4 32,6 28,8

DIVORCIADOS 0,4 0 11,5 4,2 0,9 2,1

VIUDOS 0,2 0,3 2 8,6 0,3 1
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16.5. Evolución de los perfiles de edad

Inmigración eminentemente masculina (73,3% en Galicia, 87,8% en Cantabria y 70,4% en
Asturias, según los datos consulares correspondientes a 1992-2000), la mayoritaria presen-
cia de jóvenes varones situados en la franja comprendida entre los 15 y los 35 años (43,68%
del total de la población instalada en Galicia, 82,7% en Cantabria y 56% en Asturias) nos habla
de una inmigración que ya en su momento calificamos de inmigración en fase inicial, pero
que, pasado el tiempo, nos remite a un tipo de emigración temporal, con poca tendencia a
la reagrupación familiar y a la instalación de grupos completos, explicable por el tipo de mer-
cado laboral que encuentran. La escasez de datos para las inscripciones consulares de
Asturias entre 1970 y 1991 ha hecho que englobemos en una sola tabla los datos de edad
de esta comunidad.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO VII.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD DE LOS MARROQUÍES ASENTADOS EN GALICIA 
ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0 0 >70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0 0 60 a 64 0 0

0 0 55 a 59 0 0,84

0,84 0 50 a 54 0 0

0,84 9,1 45 a 49 0 0

1,68 9,1 40 a 44 0 5,04

4,3 9,1 35 a 39 0 0,84

11,76 18,2 30 a 34 0 4,3

9,24 27,3 25 a 29 0 2,54

13,44 9,1 20 a 24 0 4,2

9,24 18,2 15 a 19 0 5,88

13,44 0 10 a 14 0 4,2

3,36 0 5 a 9 0 1,68

2,52 0 0 a 4 0 0

70,57 100 % Total 0 29,43
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO VIII.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD DE LOS MARROQUÍES ASENTADOS EN GALICIA ENTRE
REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0 0 >70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0 0,29 60 a 64 0 0

0 0,29 55 a 59 0 0,84

1,68 0,29 50 a 54 0 0

1,68 1,49 45 a 49 0 2,52

4,2 4,19 40 a 44 0,29 4,2

8,4 12,98 35 a 39 1,49 2,52

14,28 14,64 30 a 34 1,19 3,36

8,4 31,1 25 a 29 0,59 3,36

12,6 25,6 20 a 24 0,59 6,72

10,92 4,98 15 a 19 0 1,68

5,88 0 10 a 14 0 4,2

2,52 0 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0

70,56 95,85 % Total 4,15 29,4
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO IX.
COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD DE LOS MARROQUÍES ASENTADOS EN CANTABRIA 

ENTRE INSCRIPCIONES CONSULARES 1970-1991 y 1992-2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

1992-2000 1970-1991 1970-1991 1992-2000
0 0 >70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0 0 60 a 64 0 0

0 0 55 a 59 0 0

0 0 50 a 54 0 0

0 0 45 a 49 0 0

0 0 40 a 44 0 0

2,8 50 35 a 39 0 5,8

22,8 50 30 a 34 0 0

22,8 0 25 a 29 0 5,8

34,3 0 20 a 24 0 2,9

2,8 0 15 a 19 0 0

0 0 10 a 14 0 0

0 0 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0

85,5 100 % Total 0 14,5

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR, RAÍCES y OJALÁ.

CUADRO X.
COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD DE LOS MARROQUÍES ASENTADOS EN CANTABRIA 

ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0 0 >70 0 0

0 0 65 a 69 0 0

0 0 60 a 64 0 0

0 0 55 a 59 0 0

0 0 50 a 54 0 0

3,03 2,3 45 a 49 0 0

6,07 4,5 40 a 44 0 0

21,21 6,8 35 a 39 0 6,06

18,18 18,3 30 a 34 0 3,03

15,15 34,1 25 a 29 0 6,06

21,21 20,45 20 a 24 4,55 0

0 9 15 a 19 0 0

0 0 10 a 14 0 0

0 0 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0

84,85 95,45 % Total 4,55 15,15
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.

> 70
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5 a 9
0 a 4

> 70
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5 a 9
0 a 4

0102030

0 10 20 30

� Hombres 1991
� Mujeres 1991

� Hombres 2000
� Mujeres 2000

GRÁFICO IV.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD DE LOS MARROQUÍES 
ASENTADOS EN CANTABRIA 

ENTRE REGULARIZACIÓN 1991 Y EDADES EN 2000



232 DESARROLLO Y PERVIVENCIA DE LAS REDES DE ORIGEN EN LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN ESPAÑA

FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ 

CUADRO XI.

COMPARACIÓN DE GRUPOS DE EDAD DE LOS MARROQUÍES 
ASENTADOS EN ASTURIAS 

ENTRE REGULARIZACIÓN 1991Y EDADES EN 2000

HOMBRES
EDADES

MUJERES

2000 1991 1991 2000
0 0 >70 0 0

0 1,5 65 a 69 0 0

0 0 60 a 64 0 0

0 0 55 a 59 0 0

0 2,5 50 a 54 0 0

0 0 45 a 49 0 0

8 5,06 40 a 44 2,54 8

8 11,4 35 a 39 1,2 4

28 11,4 30 a 34 2,5 4

16 25,8 25 a 29 2,5 0

8 28,3 20 a 24 0 4

4 6,3 15 a 19 0 4

4 0 10 a 14 0 0

0 0 5 a 9 0 0

0 0 0 a 4 0 0

76 91,36 % Total 8,64 24
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FUENTE: TEIM, bases de datos RAÍCES y OJALÁ.
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16.6. Profesiones y sectores de actividad

Dejando de lado las poco definitorias categorías de “obrero no cualificado” y “estudiante”
que se recogen en la documentación analizada, destacan dos tipos de sectores de empleo que
no están igualmente representados en el resto del territorio nacional. Nos referimos al comer-
cio, ya sea ambulante, ya sea en local, que significa algo más del 25% de la población estudiada en
el caso de Galicia y el 32,2% en Cantabria, siendo muy pequeños los porcentajes dedicados
a construcción u hostelería, lo que da cuenta de lo específico de este mercado laboral.

FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO XII.
COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES DE LOS MARROQUÍES INSTALADOS 

EN GALICIA ANTES Y DESPUÉS DE 1991 

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 0 4,8 0 0 0 3,4
Obreros 25 33,8 0 8,8 25 26,4
Obreros Construcción 0 3,6 0 0 0 2,6
Sin Profesión 0 0 0 35,3 0 10,3
Comerciantes 75 25,3 0 5,9 75 19,6
Estudiantes 0 27,7 0 26,5 0 27,3
Servicio doméstico 0 2,4 0 14,7 0 6
Hostelería 0 0 0 2,9 0 0,9
Profesiones liberales 0 1,2 0 5,9 0 2,6
Funcionarios 0 1,2 0 0 0 0,9
Artesanos 0 0 0 0 0 0
Empleados 0 0 0 0 0 0
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FUENTE: TEIM, bases de datos MIGRAMAR y OJALÁ.

CUADRO XIII.

COMPARACIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONALES DE LOS MARROQUÍES INSTALADOS 
EN CANTABRIA ANTES Y DESPUÉS DE 1991

HOMBRES MUJERES TOTAL

1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000 1970-1991 1992-2000

Agricultores 0 17,9 0 0 0 15,2

Obreros 83,3 39,2 0 80 83,3 45,4

Obreros Construcción 0 0 0 0 0 0

Sin Profesión 16,7 0 0 20 16,7 3

Comerciantes 0 32,2 0 0 0 27,3

Estudiantes 0 3,6 0 0 0 3

Servicio doméstico 0 7,1 0 0 0 6,1

Hostelería 0 0 0 0 0 0

Profesiones liberales 0 0 0 0 0 0

Funcionarios 0 0 0 0 0 0

Artesanos 0 0 0 0 0 0

Empleados 0 0 0 0 0 0

FUENTES: TEIM, base de datos OJALÁ.

CUADRO XIV.

PERFIL PROFESIONAL DE LOS MARROQUÍES INSTALADOS EN ASTURIAS EN 1992-2000

HOMBRES MUJERES TOTAL

1992-2000 1992-2000 1992-2000

Agricultores 10,5 0 7,4

Obreros 36,9 12,5 29,7

Obreros Construcción 0 0 0

Sin Profesión 0 0 0

Comerciantes 15,8 0 11,1

Estudiantes 26,3 25 25,9

Servicio doméstico 0 50 14,8

Hostelería 10,5 12,5 11,1

Profesiones liberales 0 0 0

Funcionarios 0 0 0

Artesanos 0 0 0

Empleados 0 0 0
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17. LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS
MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000)

RABAT Rabat 2.488 1,87

Rabat-Hassan (M) 40 0,03

Total Rabat 2.528 1,90

SALÉ Salé 888 0,67

SALÉ AL JADIDA Shoul 19 0,01

Total Salé 907 0,68

SKHIRATE-TEMARA Temara (M) 108 0,08

Skhirate (M) 28 0,02

Sidi Yahya Zaer 9 0,01

Total Skhirate-Temara 145 0,11

CASABLANCA Casablanca 8.056 6,05

MECHOUAR DE CASABLANCA Mechouar de Casablanca (M) 125 0,09

AIN CHOCK Ain Chock (M) 10 0,01

Nouaceur (M) 32 0,02

SIDI BERNOUSI-ZENATA Sidi Bernoussi (M) 85 0,06

Tit Mellil (M) 5 0,00

Sidi Hajjaj Oued Hassar 5 0,00

Aïn Harrouda (M) 9 0,01

BEN M’SICK-MEDIOUNA Ben M’sick (M) 71 0,05

Mediouna (M) 124 0,09

Total Casablanca 8.522 6,40

MOHAMMADIA Mohammadia (M) 624 0,47

Sidi Moussa Ben Ali 38 0,03

Total Mohammadia 662 0,50

Provincias Comunas
Población

%en España

LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000) 
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FES-EL JADID-DAR DBIBAGH Oulad Tayeb (M) 28 0,02
FES MEDINA Fes-Medina (M) 1.783 1,34

Ain Kansara 14 0,01
Sidi Harazem 28 0,02

ZOUAGHA-MOULAY YACOUB Moulay-Yacoub (M) 14 0,01
Sebaa Rouadi 14 0,01
Mikkes 14 0,01
Laajajra 14 0,01
Oulad Mimoun 9 0,01
Ain Bou Ali 37 0,03

Total Fes 1.955 1,47
SEFROU Sefrou (M) 125 0,09

Aghbalou Aqorar 9 0,01
Ain Cheggag 14 0,01
Ait Sebaa Lajrouf 5 0,00
Bir Tam-Tam 33 0,02
El Menzel (M) 5 0,00
Imouzzer-Kandar (M) 5 0,00
Ras Tabouda 10 0,01

Total Sefrou 206 0,15
MARRAKECH-MENARA Agafay 14 0,01

Tassoultante 5 0,00
Saada 23 0,02
Loudaya 14 0,01

MARRAKECH-MEDINA Marrakech-Medina (M) 1.178 0,88
SIDI YOUSSEF BEN ALI Ouled Dlim 10 0,01

Total Marrakech 1.244 0,93
CHICHAOUA Chichaoua (M) 24 0,02

Nfifa 5 0,00
Ait-Ourir (M) 42 0,03

Total Chichaoua 71 0,05
AL HAOUZ Ouirgane 14 0,01

Tahannaout 14 0,01
Tazart 5 0,00
Touama 9 0,01

Total Al Haouz 42 0,03
MEKNES-EL MENZEH Boufakrane (M) 37 0,03

Dkhissa 14 0,01
M’haya 9 0,01
My Idriss Zerhoun (M) 28 0,02
Oualili 23 0,02

Provincias Comunas
Población

%en España

LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000) 
(Continuación)
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AL ISMAILIA Maknassat-Azzaytoun (M) 1.134 0,85

Ain Jemaa 5 0,00

Total Meknes 1.250 0,94

EL HAJEB El-Hajeb (M) 77 0,06

Agourai (M) 18 0,01

Ain Taoujdate (M) 14 0,01

Ait Yaazem 9 0,01

Ras Ijerri 14 0,01

Sabaa Aiyoun (M) 14 0,01

Total El Hajeb 146 0,11

OUJDA-ANGAD Oujda 2.965 2,23

Oujda Sidi Ziane (M) 15 0,01

Sidi Driss El Qadi (M) 28 0,02

Ahl Angad 161 0,12

Ain Sfa 187 0,14

Bni Drar (M) 140 0,11

Bni Khaled 28 0,02

Isly 120 0,09

Mestferki 86 0,06

Naima (M) 47 0,04

Sidi Moussa Lemhaya 250 0,19

Sidi Yahia (M) 33 0,02

Total Oujda 4.060 3,05

BERKANE Berkane (M) 931 0,70

Ahfir (M) 102 0,08

Ain Erreggada (M) 14 0,01

Aklim (M) 398 0,30

Boughriba 32 0,02

Chouihia 46 0,03

Fezouane 28 0,02

Laatamna 9 0,01

Madagh 92 0,07

Rislane 23 0,02

Saidia (M) 161 0,12

Sidi Bouhria 9 0,01

Tafoughalt 134 0,10

Zegzel 98 0,07

Total Berkane 2.077 1,56

Provincias Comunas
Población

%en España

LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000) 
(Continuación)
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JERADA Jerada (M) 1.006 0,75

Ain Bni Mathar (M) 1.992 1,49

Gafait 99 0,07

Guenfouda 9 0,01

Laaouinate 147 0,11

Mrija 81 0,06

Ouled Ghziyel 9 0,01

Ouled Sidi Abdelhakem 297 0,22

Ras Asfour 68 0,05

Sidi Boubker 80 0,06

Tiouli 246 0,18

Touissit (M) 173 0,13

Total Jerada 4.207 3,16

TAOURIRT Taourirt (M) 1.785 1,34

Ahl Oued Za 815 0,61

Ain Lehjer 55 0,04

Debdou (M) 1.028 0,77

El Aioun Sidi Mellouk (M) 295 0,22

El Atef 205 0,15

Gteter 870 0,65

Mechraa Hammadi 174 0,13

Melg El Ouidane 65 0,05

Mestegmer 9 0,01

Ouled M’Hamed 70 0,05

Sidi Ali Bel Quassem 51 0,04

Sidi Lahsen 466 0,35

Tancherfi 10 0,01

Total Taourirt 5.898 4,42

AGADIR IDA OU-TANANE Agadir (M) 264 0,20

Amskroud 14 0,01

Tamri 9 0,01

Tikiouine (M) 5 0,00

Total Agadir 292 0,22

INEZGANE-AIT MELLOUL Ait Melloul (M) 43 0,03

Dcheira El Jihadia (M) 19 0,01

Inezgane (M) 65 0,05

Temsia 5 0,00

Total Inezgane 132 0,10

Provincias Comunas
Población

%en España

LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000) 
(Continuación)
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CHTOUKA-AIT BAHA Ait Baha (M) 14 0,01

Ait Mzal 14 0,01

Belfaa 5 0,00

Massa 5 0,00

Tanalt 23 0,02

Total Chtouka-Ait Baha 61 0,05

TETOUAN Tetouan 7.145 5,36

Ain Lahsan 56 0,04

Al Oued 47 0,04

Anjra 76 0,06

Azla 88 0,07

Bni Harchen 75 0,06

Bni Idder 42 0,03

Bni Leit 92 0,07

Bni Said 93 0,07

Dar Bni Karrich 149 0,11

Fnidq (M) 343 0,26

Jbel Lahbib 76 0,06

Jouamaa 10 0,01

Mallalienne 5 0,00

Martil (M) 182 0,14

M’diq (M) 194 0,15

Oued Laou (M) 42 0,03

Souk Kdim 5 0,00

Taghramt 56 0,04

Total Tetouan 8.776 6,59

LARACHE Larache (M) 4.970 3,73

Ayacha 163 0,12

Bni Arouss 267 0,20

Bni Garfett 1.187 0,89

Ksar-Bjir 112 0,08

Ksar-El Kebir (M) 3.288 2,47

Laouamra 305 0,23

Oulad Ouchih 19 0,01

Rissana Chamalia 80 0,06

Rissana Jnoubia 165 0,12

Sahel 628 0,47

Souaken 33 0,02

Souk L’qolla 127 0,10

Souk Tolba 162 0,12

Provincias Comunas
Población

%en España

LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000) 
(Continuación)
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Tatoft 321 0,24

Tazroute 55 0,04

Zaaroura 531 0,40

Zouada 121 0,09

Total Larache 12.534 9,41

CHEFCHAOUEN Chefchaouen (M) 800 0,60

Bab Berred 139 0,10

Bab Taza 197 0,15

Bni Ahmed Cherquia 823 0,62

Bni Ahmed Gharbia 28 0,02

Bni Bouzra 414 0,31

Bni Mansour 28 0,02

Bni Rzine 23 0,02

Bni Selmane 28 0,02

Bni Smih 28 0,02

Derdara 75 0,06

Fifi 28 0,02

Moqrissat 23 0,02

M’tioua 161 0,12

Oued Malha 5 0,00

Steha 182 0,14

Talambote 70 0,05

Tanaqoub 84 0,06

Total Chefchaouen 3.136 2,35

LAAYOUNE Laayoune (M) 428 0,32

Daoura 5 0,00

Dcheira 14 0,01

Tarfaya (M) 10 0,01

Total Laayoune 457 0,34

BOUJDOUR Boujdour (M) 5 0,00

Total Boujdour 5 0,00

TANGER-ASSILAH Tanger (M) 10.297 7,73

Assilah (M) 1.092 0,82

Al Manzla 60 0,05

Aquouass Briech 5 0,00

Azzinate 14 0,01

Boukhalef 71 0,05

Sidi Lyamani 531 0,40

Dar Chaoui 121 0,09

Lkhaloua 324 0,24

Provincias Comunas
Población

%en España

LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000) 
(Continuación)
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FAHS-BNI MAKADA Malloussa 69 0,05

Al Bahraoyine 635 0,48

Total Tánger-Assilah 13.219 9,92

AL-HOCEIMA Al Hoceima (M) 1.361 1,02

Ait Kamra 118 0,09

Ait Youssef Ouali 332 0,25

Arbaa Taourirt 10 0,01

Bni Abdellah 345 0,26

Bni Ammart 759 0,57

Bni Bchir 25 0,02

Bni Bouayach (M) 121 0,09

Bni Bouchibet 50 0,04

Bni Boufrah 471 0,35

Bni Bounsar 68 0,05

Bni Gmil 580 0,44

Bni Hadifa 549 0,41

Chakrane 206 0,15

Imrabten 195 0,15

Imzouren (M) 181 0,14

Izemmouren 95 0,07

Ketama 74 0,06

Louta 43 0,03

Nekkour 38 0,03

Rouadi 174 0,13

Senada 201 0,15

Sidi Boutmim 132 0,10

Sidi Bouzineb 104 0,08

Taghzoute N’Ait Atta 172 0,13

Tamsaout 28 0,02

Targuist (M) 590 0,44

Tifarouine 33 0,02

Zaouiat Sidi Abdelkader 203 0,15

Zarkt 44 0,03

Total Al-Hoceima 7.302 5,48

ASSA-ZAG Assa (M) 5 0,00

Total Assa-Zag 5 0,00

Provincias Comunas
Población

%en España

LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000) 
(Continuación)



246 DESARROLLO Y PERVIVENCIA DE LAS REDES DE ORIGEN EN LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ EN ESPAÑA

AZILAL Azilal (M) 208 0,16
Demnate (M) 78 0,06
Afourar 5 0,00
Ait Abbas 14 0,01
Bzou 23 0,02
Rfala 9 0,01
Tanant 33 0,02
Tisqi 9 0,01
Zaouiat Ahansal 47 0,04

Total Azilal 426 0,32
BENI MELLAL Beni Mellal (M) 2.009 1,51

Aghbala 51 0,04
Ait Oum El Bekht 14 0,01
Bni Chegdale 27 0,02
Boutferda 27 0,02
Bradia 78 0,06
Dar Ould Zidouh 281 0,21
El Ksiba (M) 181 0,14
Foum El Anceur 19 0,01
Foum Oudi 18 0,01
Fquih Ben Salah (M) 4.827 3,62
Guettaya 118 0,09
Had Boumoussa 226 0,17
Kasba Tadla (M) 412 0,31
Khalfia 15 0,01
Krifate 9 0,01
Naour 14 0,01
Ouled Ayad (M) 23 0,02
Ouled Bourahmoune 196 0,15
Ouled Gnaou 14 0,01
Ouled M’barek 191 0,14
Ouled Nacer 276 0,21
Ouled Said Loued 528 0,40
Ouled Yaich 179 0,13
Ouled Youssef 114 0,09
Ouled Zmam 712 0,53
Semguet 10 0,01
Sidi Aissa Ben Ali 23 0,02
Sidi Jaber 173 0,13
Tahzirt 102 0,08
Zaouiat Cheikh (M) 18 0,01

Total Beni Mellal 10.885 8,16
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BENSLIMANE Benslimane (M) 153 0,11

Bouznika (M) 53 0,04

Fdalate 18 0,01

Total Benslimane 224 0,17

BOULEMANE Boulemane (M) 46 0,03

Almis Marmoucha 5 0,00

El Mers 5 0,00

Missour (M) 41 0,03

Outat El Haj (M) 5 0,00

Total Boulemane 102 0,08

EL JADIDA El Jadida (M) 316 0,24

Azemmour (M) 46 0,03

Boulaouane 18 0,01

Chtouka 9 0,01

Haouzia 9 0,01

Khmis Ksiba 10 0,01

Lbir Jdid (M) 9 0,01

M’tal 5 0,00

Oulad Rahmoune 14 0,01

Ouled Frej 23 0,02

Ouled Hcine 19 0,01

Sidi Bennour (M) 52 0,04

Sidi Smail 19 0,01

Tamda 14 0,01

Zmamra (M) 5 0,00

Total El Jadida 568 0,43

KELLAT SRAGHNA Kellat Sraghna (M) 800 0,60

Ben Guerir (M) 14 0,01

Assahrij 5 0,00

Chtaiba 5 0,00

Eddachra 9 0,01

Hiadna 37 0,03

Laattaouia (M) 9 0,01

Lamharra 9 0,01

Louanasda 23 0,02

Mayate 14 0,01

M’zem Sanhaja 9 0,01

Oulad Aamer 5 0,00

Oulad Aarrad 9 0,01
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Oulad Yaacoub 63 0,05

Ras Ain Rhamna 60 0,05

Sidi Moussa 14 0,01

Sidi Boubker 82 0,06

Total Kellat Sraghna 1.167 0,88

ERRACHIDIA Errachidia (M) 231 0,17

Aarab Sebbah Ziz 9 0,01

Alnif 42 0,03

Arfoud (M) 61 0,05

Bni M’hamed-Sijelmassa 14 0,01

Boudnib (M) 14 0,01

Chorfa M’daghra 32 0,02

Er-Rissani 130 0,10

Goulmima (M) 37 0,03

Tinejdad (M) 61 0,05

Zaouiat Sidi Hamza 23 0,02

Total Errachidia 654 0,49

ESSAOUIRA Essaouira (M) 261 0,20

Korimate 14 0,01

Sidi Aissa Regragui 33 0,02

Tafetachte 14 0,01

Talmest (M) 5 0,00

Tamanar (M) 14 0,01

Total Essaouira 341 0,26

ES-SEMARA Es-Semara (M) 25 0,02

Total Es-Semara 25 0,02

FIGUIG Figuig (M) 92 0,07

Bouarfa (M) 250 0,19

Bouanane 32 0,02

Talsint 32 0,02

Tendrara 629 0,47

Total Figuig 1.035 0,78

GUELMIM Guelmim (M) 387 0,29

Aferkat 125 0,09

Asrir 64 0,05

Bouizakarne (M) 5 0,00

Labyar 50 0,04

Laqsabi Tagoust 80 0,06

Rass Oumlil 10 0,01
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Taliouine Assaka 10 0,01
Targa Wassay 30 0,02
Tiglit 5 0,00
Timoulay 5 0,00

Total Guelmim 771 0,58
IFRANE Ifrane (M) 56 0,04

Ain-Leuh 9 0,01
Azrou (M) 100 0,08

Total Ifrane 165 0,12
KENITRA Kenitra 2.709 2,03

Ameur Seflia 28 0,02
Arbaoua 139 0,10
Bahhara Ouled Ayad 36 0,03
Beni Malek 14 0,01
Boumaiz 14 0,01
Chouafaa 5 0,00
Dar Bel Amri 9 0,01
Haddada 28 0,02
Kariat Ben Aouda 24 0,02
Kceibya 10 0,01
Lalla Mimouna 36 0,03
Mehdya (M) 18 0,01
Mnasra 37 0,03
Moulay Bousselham 18 0,01
M’Saada 56 0,04
Ouled Ben Hammadi 19 0,01
Ouled Slama 14 0,01
Sidi Allal Tazi 5 0,00
Sidi Boubker Elhaj 82 0,06
Sidi Mohamed Lahmar 9 0,01
Sidi Slimane (M) 255 0,19
Sidiyahia El Gharb (M) 23 0,02
Souk El Arbaa (M) 183 0,14
Souk Tlet El Gharb 9 0,01

Total Kenitra 3.780 2,84
KHEMISSET Khemisset (M) 420 0,32

Aït Bouyahia El Hajjama 19 0,01
Aït Mimoune 9 0,01
Ait Siberne 9 0,01
Aït Yadine 28 0,02
Brachoua 14 0,01
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Ezzhiliga 9 0,01

Houderrane 36 0,03

Maaziz 28 0,02

My Driss Aghbal 9 0,01

Oulmes 79 0,06

Rommani (M) 46 0,03

Sidi Allal El Bahraoui 33 0,02

Tiddas 32 0,02

Tiflet (M) 126 0,09

Total Khemisset 897 0,67

KHENIFRA Khenifra (M) 301 0,23

Aguelmous 46 0,03

Amersid 9 0,01

Boumia 28 0,02

El Borj 50 0,04

El Hammam 41 0,03

Itzer 9 0,01

Midelt (M) 44 0,03

Moha ou Hammou Zayani 9 0,01

Moulay Bouazza 100 0,08

M’rirt (M) 151 0,11

Tighassaline 20 0,02

Tounfite 9 0,01

Total Khenifra 817 0,61

KHOURIBGA Khouribga (M) 762 0,57

Ain Kaicher 32 0,02

Ait Ammar 39 0,03

Bejaad (M) 84 0,06

Bir Mezoui 33 0,02

Bni Bataou 37 0,03

Bni Smir 149 0,11

Bni Ykhlef 32 0,02

Boukhrisse 9 0,01

Boulanouare 23 0,02

Braksa 14 0,01

Bujniba (M) 29 0,02

Hattane (M) 90 0,07

M’Fassi 25 0,02

Oued Zem (M) 434 0,33

Oulad Abdoune 28 0,02

Provincias Comunas
Población

%en España

LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000) 
(Continuación)



25117. ANEXO: LISTA DE MUNICIPIOS DE ORIGEN DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA (1992-2000)

Oulad Aissa 5 0,00
Oulad Azzouz 18 0,01
Oulad Boughadi 5 0,00
Oulad Fennane 5 0,00
Rouached 23 0,02

Total Khouribga 1.876 1,41
NADOR Nador (M) 2.376 1,78

Ain Zohra 164 0,12
Al Aaroui (M) 159 0,12
Al Barkanyene 14 0,01
Amejjaou 14 0,01
Arekmane 23 0,02
Azlaf 264 0,20
Ben Taieb 294 0,22
Bni Ansar (M) 407 0,31
Bni Bouifrour 596 0,45
Bni Chiker 1.234 0,93
Bni Oukil Oulad M’hand 5 0,00
Boudinar 20 0,02
Dar-El-Kebdani 1.657 1,24
Driouch 1.103 0,83
Farkhana 850 0,64
Hassi-Berkane 1.520 1,14
Iaazzanene 285 0,21
Ihaddadene 345 0,26
Ijermaouass 437 0,33
Iksane 14 0,01
Midar 184 0,14
Oulad Boubker 1.831 1,37
Oulad Settout 464 0,35
Ras-El-Ma 87 0,07
Selouane 1.036 0,78
Bni Sidel-Louta 1.414 1,06
Tafersit 98 0,07
Tazaghine 1.627 1,22
Temsamane 246 0,18
Tiztoutine 65 0,05
Trougout 69 0,05
Zaio (M) 180 0,14
Zeghanghane (M) 220 0,17

Total Nador 18.865 14,16
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OUARZAZATE Ouarzazate (M) 226 0,17

Ait Sedrate Sahl Charkia 46 0,03

Tinghir (M) 59 0,04

Toundoute 5 0,00

Amerzgane 9 0,01

Ikniouen 23 0,02

Kalaat M’gouna (M) 5 0,00

Skoura Ahl El Oust 9 0,01

Total Ouarzazate 382 0,29

ZAGORA Zagora (M) 18 0,01

Errouha 14 0,01

N’kob 14 0,01

Tamegroute 9 0,01

Tazarine 42 0,03

Total Zagora 97 0,07

AOUSSERD Aousserd 89 0,07

Lagouira (M) 5 0,00

Total Aousserd 94 0,07

OUED ED DAHAB Dakhla (M) 5 0,00

Mijik 10 0,01

Total Oued Ed Dahab 15 0,01

SAFI Safi 829 0,62

Youssoufia (M) 350 0,26

Echemmaia (M) 37 0,03

Bouguedra 5 0,00

El Beddouza 14 0,01

Hrara 5 0,00

Jdour 14 0,01

Jnane Bouih 14 0,01

Khatazakane 14 0,01

Lamrasla 5 0,00

Lamsabih 9 0,01

Total Safi 1.296 0,97

SETTAT Settat (M) 1.087 0,82

Ain Dorbane 15 0,01

Ben Ahmed (M) 69 0,05

Berrechid (M) 34 0,03

Bouguargouh 5 0,00

El Borouj (M) 486 0,36

El Gara (M) 19 0,01
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Guisser 23 0,02

Laqraqra 283 0,21

Meskoura 5 0,00

M’Garto 19 0,01

Oulad Aafif 19 0,01

Oulad Abbou (M) 19 0,01

Oulad Fares 68 0,05

Oulad Freiha 14 0,01

Oulad Said 128 0,10

Ouled Cebbah 14 0,01

Ouled M’hamed 19 0,01

Ras El Ain Chaouia 50 0,04

Riah 27 0,02

Sidi Abdelkrim 5 0,00

Sidi Ahmed El Khadir 9 0,01

Sidi El Aidi 5 0,00

Sidi Mohammed Ben Rahal 18 0,01

Sidi Rahal Chatai 14 0,01

Soualem 5 0,00

Toualet 42 0,03

Total Settat 2.501 1,88

SIDI-KACEM Sidi-Kacem (M) 424 0,32

Bab Tiouka 19 0,01

Dar Gueddari (M) 9 0,01

Masmouda 74 0,06

Mechra Bel ksiri (M) 87 0,07

Mzefroune 9 0,01

Ouezzane (M) 195 0,15

Oulad Nouel 9 0,01

Sidi Ameur Al Hadi 5 0,00

Sidi Bousber 14 0,01

Sidi M’hamed Chelh 72 0,05

Sidi Redouane 27 0,02

Taoughilt 14 0,01

Teroual 14 0,01

Total Sidi-Kacem 972 0,73

TAN-TAN Tan-Tan (M) 149 0,11

Total Tan-Tan 149 0,11
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TAOUNATE Taounate (M) 279 0,21

Ain Aicha 5 0,00

Ain-Mediouna 9 0,01

Ain Maatouf 9 0,01

Bni Oulid 42 0,03

Bouadel 19 0,01

Bouarouss 9 0,01

Bouchabel 5 0,00

Bouhouda 19 0,01

El Bidane 9 0,01

El Bsabsa 65 0,05

Fennassa Bab El Hit 9 0,01

Galaz 14 0,01

Karia Ba Mohamed (M) 9 0,01

Kissane 10 0,01

Mezraoua 5 0,00

Moulay Abdelkrim 23 0,02

Moulay Bouchta 14 0,01

Oudka 18 0,01

Oulad Ayyad 14 0,01

Oulad Daoud 9 0,01

Ourtzarh 9 0,01

Rghioua 14 0,01

Rhafsai (M) 14 0,01

Rhouazi 10 0,01

Sidi Mokhfi 28 0,02

Tabouda 19 0,01

Tafrant 19 0,01

Tamedit 5 0,00

Thars Es-Souk (M) 5 0,00

Tissa (M) 14 0,01

Total Taounate 732 0,55

TAROUDANNT Taroudannt (M) 137 0,10

Ahmar Laglalcha 5 0,00

Aoulouz 14 0,01

El Koudia El Beida 14 0,01

Igoudar Mnabha 9 0,01

Ouzioua 5 0,00

Taliouine (M) 14 0,01

Taouyalte 9 0,01
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Tazemmourt 5 0,00

Tiout 5 0,00

Toubkal 5 0,00

Total Taroudannt 222 0,17

TATA Tata (M) 29 0,02

Fam El Hisn (M) 5 0,00

Akka (M) 5 0,00

Tigzmerte 90 0,07

Tissint 10 0,01

Tlite 9 0,01

Total Tata 148 0,11

TAZA Taza 809 0,61

Ait Saghrouchen 9 0,01

Ajdir 47 0,04

Aknoul (M) 140 0,11

Bab Marzouka 37 0,03

Bni Frassen 50 0,04

Bni Lent Oulad Chrif 19 0,01

Bouchfaa 9 0,01

Bouhlou 24 0,02

Bourd 40 0,03

Brarha 9 0,01

Ghiata Al Gharbia 42 0,03

Guercif (M) 1.098 0,82

Gzenaya Al Janoubia 28 0,02

Kaf El Ghar 42 0,03

Lamrija 14 0,01

Mazguitam 78 0,06

Meknassa Al Gharbia 69 0,05

Msila 19 0,01

Ouad Amlil (M) 28 0,02

Oulad Zbair 14 0,01

Ras Laksar 28 0,02

Saka 648 0,49

Sidi Ali Bourakba 84 0,06

Taddart 56 0,04

Tainaste 5 0,00

Tazarine 5 0,00

Tizi Ouasli 14 0,01

Total Taza 3.465 2,60
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TIZNIT Tiznit (M) 137 0,10

Anzi 33 0,02

Arbaa Ait Ahmed 14 0,01

Mesti 19 0,01

Ouijjane 9 0,01

Sbouya 185 0,14

Sidi Ahmed Ou Moussa 28 0,02

Sidi Ifni (M) 296 0,22

Tafraout (M) 14 0,01

Tioughza 5 0,00

Total Tiznit 740 0,56

TOTALES 133.687 100,00
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