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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
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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 

CON LAS INSCRIPCIONES CONSULARES 1992-2000
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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

392. EVOLUCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL COLECTIVO MARROQUÍ EN ESPAÑA EN EL PERIODO 1992-2000

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).



412. EVOLUCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL COLECTIVO MARROQUÍ EN ESPAÑA EN EL PERIODO 1992-2000

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


