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Gobierno y gestión
urbana en Marruecos 33 na de las mayoresconstataciones

~ del censogeneraldelapoblacióny
del hábitatde 1994 esel aumento

de la poblaciónurbanaen Marruecos.Hoy en
día, alcanzaun 52,5%de lapoblaciónglobal’.
Esteincrementoseha aceleradodesde1980.

Tabla1

AbdelfattahEzzine Evoluciónde las tasasde urbanización
(1926-1994)

(Traducción:David Cuenca)
ANO % pobí. urbana

1926
1960
1975
1980
1985
1990
1994

17,7
29,1
37,6
41,1
44,7
48,4
51,4

Fuente:DireccióndeEstadísticadeMarruecos.

Hay queresaltarqueesta dinámicaurbana
se apoyaen dos componentesprincipales:

A) el éxodorural2: Durantelos años80, el
éxodo rural se ha incrementadode manera
espectacular,esencialmentebajoelefectode la
densificaciónde lapoblacióndelcampo,conla
presiónqueestohaocasionadosobrelos recur-
soslocaleso sobreel medionatural,de lasdis-
paridadesen ladistribuciónde lapropiedaddel
suelo agrícolaqueha hechocrecerel número
de pequeñasexplotacionesque viven difícil-
mentede su produccióny el número de los
campesinossin tierra.

Segúnlos resultadosde la Encuestanacional
demográfica,repetidadesde1986hasta1988,el
ritmo medio de las salidasdel campoen 1987
hubieraalcanzadoa diario a 1100 personas,es
decir unos 46 emigrantescadahora (haciala
ciudad o el extranjero)!.El último decenioha
estadomarcadopor la puestaen marchade un
plan de ajuste estructural«negociado»con el
Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial para garantizarel pago de la deuda
nacional.En estemarco,el Estadoha adoptado
unapolíticaquefavoreceel equilibrioeconómi-
co confinandoen un segundoplano lo social
contodolo queestapolítica va a desencadenar
parael desarrollourbano.

AbdelfattahEzzine.UniversidadMohamedV deRabat(Marruecos).
PolíticaySociedad,31(1999), Madrid(Pp. 69-79)
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B) Los centrosurbanos:convienesubra- la marcadacarenciade unapolítica urbanade-
yar quela definiciónde lo urbanoha sido obje- cididay globalquedespreciala gestiónurbana
to de controversiahastala adopcióndel Dahír comodimensiónde control y demantenimien-
12-90 (17 de junio de 1992)queprevalecióla to de la calidaddelos diferentescomponentes
normapolítico-administrativadecretadaporel del espacioy de los serviciosurbanos.
Ministerio del Interior. En el marco de esta En el marcode estasorientaciones,lo social
contradicción,varioscentrosurbanoshansido se considerabacomo la resultantedel creci-
desclasificados.De este modo, aglomeracio- mientourbanoy no lo contrario.Estedesinte-
nesconun total de 20.000habitanteshansido réspor lo socialha permitidoel desarrollode
borradasde la lista de 1971 apesarde sercon- variosespaciosde incivilidad enel senode las
sideradascomo urbanasen 1960. Igualmente ciudades.Si se analizanestasmanifestaciones
desaparecierondel censogeneralde la pobla- del descontentosocial bajounaperspectivade
ción y del hábitat de 1982 otras localidades gobemabilidad,se las puededefinir como la
empadronadascomourbanasen 1971. muestrade unaingobernabilidaddemocrática.

La evolucióndel númerode centrosurbanos Si serelacionaconla nociónde gobierno,son
es másselectivaquecualitativa.Estenúmero la expresiónde conflictos generados,por una
pasóde 117 centrosurbanosen 1960a250 en parte por el enfrentamientoentre estructuras
1982 para establecerseen 370 desde 1994. económicasy socialesqueestáncambiandoy
Estamanipulacióndel estatutoadministrativo por otrolado,porla inerciade estructuraspolí-
junto a la extensiónde los perímetrosde las ticas y sociales.Por consiguiente,no son la
localidadesurbanasy la anexiónde las zonas consecuenciade demandasexcesivasqueun
ruralesvecinas, han desempeñadoun papel sistemademocráticono supieragestionar,no
preponderanteen la consolidaciónde la urba- son un asuntode gobemabilidad.Resultande
nización y en el incrementodel númerode la maneraenquesegobierna,sonun asuntode
poblaciónurbana. gobierno.

Esteprocesode urbanizacióngalopantenos
lleva a formular dospreguntasimportantes:

— ¿Cómosatisfacerlasnecesidadesen ser- 1. ¿ElEstadoencontra
vicios y equipamientosde estapoblacióncre-
ciente? de la ciudad?

— ¿Mediantequé tipo de organizacióny
mecanismosse puedeasegurarla integración
urbanade estosciudadanoso neo-ciudadanos? E 1 derechoadministrativomarroquíno

Comoreguladory árbitro social, el estado reconocela ciudadcomounaentidad
ha optadopor una solución liberal que se administrativay social; variosindica-
conformóconprocedimientosde la planifica- dores muestran que la maneraen que se
ción urbana para controlar la urbanización, gobiernannuestrasciudadespadeceun exceso
Las disfuncionesengendradaspor numerosos de crecimiento,sin preocuparsede la estructu-
obstáculosa la vez político-institucionalesy raciónde lasociedadquelas pueblan.El Esta-
socio-económicoshan limitado el alcancede do ha desarrolladoun arsenaljurídico y admi-
estaplanificación. «Entre estasdisfunciones nistrativoquerespondea un afánde control y
se puedecitar la extensióndesmesuraday a de sujeción.Segúnla normainstituidarespec-
menudola mala orientaciónde los espacios to a la evolución urbanaadministrativa,un
urbanos, los aumentos generadospor esta pobladose convierteenpueblo,luegosecons-
extensiónen los dominiosde la construcción tituye en centrorural que se organizaa suvez
y de los equipamientos,el «consumo»excesi- como centro limitado despuésde su «creci-
yo de lastierrasde cultivo quese sitúanen las miento». Este último sólo puedeaccederal
proximidadesde los perímetrosurbanosy la estatutode centroautónomodespuésde haber
especulaciónterritorial cada vez más desen- desarrolladounacierta infraestructuraecono-
frenada»‘k mica. Unavez que se hanconcretadolas con-

Esteurbanismoreglamentariono ha contri- dicionesde urbanizacióny susnormas,el cen-
buido ala mejorade las condicionesde vidade tro autónomo se organizará en municipio.
la población urbana.Su flaquezaprovienede Cuandose alcanceun millón de habitantes,el



Gobierno y gestiónurbanaen Marruecos 71

municipioserápromovidoaprefecturay cuan- las ciudades.Sin embargo,lacartacomunalde
do estaúltima alcanceunadimensiónimpor- 1976 quedelegaen los representanteslocales
tante, se dividirá en varios municipios y en la cargade la gestiónurbana,limita el alcance
algunasocasionesen variasprefecturasen el de la descentralizaciónque está predicando,
marcode unawilaya [región]. porel pesode la tutelay del centralismoexce-

Estareglamentaciónmecanicistano toma sivo de los aparatosdel Estado.En estascon-
en cuenta las condicionesde crecimiento diciones, las posibilidadesde acción de los
especifico de algunosconjuntos urbanosy representantesestánhipotecadasporquetienen
generalmentesu clasificación se hace para un papelmenoren losmecanismosde decisión
fines politicamentearbitrarios.La emergen- y trabajanjunto a instanciassobrelas cuales
cia de unared de pequeñasciudadesa nivel no tienen ningunainfluencia. Eso reducesus
nacionalno es el resultadode un urbanismo prerrogativasy los lleva a serejecutantesde
operacionalque aspira a fortalecer la base programasdecididospor otros. Además,el
productivade las ciudadesy de su zonade procesoelectoralha sido denunciadoen varias
influencia,amejorarlas condicionesde vida ocasiones:acabarconel fraudeelectoralse ha
de las capaspopularesurbanasen materiade convenidoen un leitmotiv de los discursosde
nivel y estabilidadde los ingresos,de oferta los partidospolíticos.
de vivienday de accesoalos serviciosurba- Desdefinalesde los años80, Marruecosha
nos.Estaemergenciasepuedepercibir como hecho importantesreformasconstitucionales
el resultadode una adaptaciónde la socie- y políticas coronadaspor el establecimiento
dad a un urbanismoreglamentariorígido y de una alternancia. Sin embargo,se puede
aleatorio, notar que frente a las prerrogativasque tien-

Hay casosenquelas nuevasclasificaciones den hacia el desarrollo, los representantes
de pobladono han respetadolas reglasy las localesno estánpreparados.Porello sereali-
normasquereglamentaneldesarrollourbano, zó un estudiosobre«la descentralizacióny la
como por ejemploTémaraqueera un centro formación de los representanteslocales»6 en
rural que accedióal rango de prefecturaen el marcode las actividadesdel programade
1983,sin pasarpor elestatutode centroautó- gestiónurbana(PGU-Marruecos),patrocina-
nomode municipio. Estamanipulacióninter- do y financiadoporel PNUD, el CNUEH y el
viene en el marco de la revisión territorial, Banco Mundial. Sus conclusionesfueron
por lo que se sobreentiendequeel Estadono objetode unamesaredondasobreel tema«la
disponede política urbana,sino queha desa- mejora de las capacidadesde los quegestio-
rrollado una política de descentralización, nan las ciudades».Una de las conclusiones
dondelos municipiosqueactúanbajola tute- alcanzadasseñalaque«tomandoen cuentael
la del Ministerio del Interior, participanen el pesode losenteslocalesen el senode la eco-
marcodel desarrollodel poder,del poder de nomíay de las infraestructurasadministrati-
haceren materiade gobierno,en la gestión vas, el atraso acumuladoen algunossecto-
urbanaquetoma forma de gestiónmunicipal. res, junto a la carenciade formación de los
Sin embargo,estaformainstitucionalsupone representantes,se impone la mejora de las
que la ciudadaníadebeexpresarsepor los capacidadesde gestiónde estosrepresentan-
ciudadanos. tes,particularmentede los quetienenquelíe-

Numerososinvestigadoresy expertosven var la gestióndirecta del espaciourbano»t
en lo municipal la instanciade gobiernopara Esta demandaponeen dudala capacidadde
la ciudad,capazde articulary de conciliar las los representanteslocales más en términos
diferentesdemandasquedimanande la socie- institucionales que personales,e incita al
dadcivil, del mercadoy del Estado.Así, atri- Estadoa procedera una reorganizacióndel
buyen al municipio el papel principal en el poderen el interiorde la ciudad,yendode lo
desarrolloduraderode la ciudad.Estarevalo- central hacia lo local y del Estadohacia la
rizacióndel municipio se debeentreotrasco- sociedad civil para poder gestionarlacon
sas,a los procesode democratizacióndesarro- todos sus impactos sociales, económicosy
lladosdesde1976.Estosprocesossecentraban culturalesy tambiénincita a resolverlos pro-
en unamanerade gobernarteniendoen cuenta blemasde los medios,del personaly de las
las demandassocialesque se manifiestanen célulasde reflexión.

~9bBj5b&,
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Aunquese muestreinterésen la capacidad colectivo ha sido dilapidado (ver el casodel
de gestiónde nuestrosrepresentanteslocales, legadodel Duque Españolal municipio urba-
paraqueseamásperfecta,la inquietudde la no de Tánger).Porlo que se refierea la capta-
representatividadde los ciudadanos8demanda ción y redistribución de las rentasurbanas,
el saneamientode la vida política, porque nuestros municipios urbanos no tienen los
como sueledecirse,con razón o sin ella, la medios adecuados.Este aspectodemuestra
estructurade los elegidosrefleja la estructura unacarenciajurídica al respecto,a pesarde la
de la sociedad.Este delicado tema no tiene subidarápidadelos recursoslocalesen los tres
respuestasin un incrementoen potenciade la últimos decenios.
ciudadaníaacompañadode una evolución y
de un refuerzoconjunto de las instituciones
que deben imperativamenteapoyarseen la 2. Las mutacioneseconómicas
comprensiónde la vidapolítica local, a fin de
teneren cuentalas característicasculturalesy y socialesde la ciudad:
los mecanismosparticulares del funcio- ¿asuntode ingobernabilidad
namiento de la sociedad local. Este paso de
aspiraa normalizar la vida política y exige o asunto gobierno?
queel representanteexpresecorrectamentela
demandasocial paraserel interlocutorentre E
el podery la sociedad.Tambiénponede mani- 1 problemade la gestiónurbanaha
fiesto la aportacióny el papelde las ONO en sidoreiteradoenvariosdiscursosrea-
la vida de la ciudad. Sin querercanonizarla les.Han sido elaboradoso adaptados
sociedadcivil o deshacerlo institucional so- variosmodosde gestiónurbanay de técnicas
brelegitimandoa las ONO, la gestiónde las de gobierno; han sido desarrolladosvarios
ciudadesestabamásbienocupadaporla admi- métodoso concepciones,pero no han sido
nistracióny la polftica y no se ha abierto a la coordinadosadecuadamente.
sociedadcivil. Por una parte, eran respuestasa tensiones

Juntoaestosproblemaspolitico-administra- socialesy en la mayoríade los casosfruto de
tivos, existenproblemasde carenciajurídica y un reflejo político, lo queafectasu credibili-
de falta de recursosfinancieros.Aunquedesde dady sueficacia.Porotra parte,estánelabora-
1976 se asistea una transferenciacadavez dos fuera de los circuitos de concertación
mayor de los recursosdel presupuestodel legal, o impuestospor procedimientosqueno
Estado hacia los presupuestoslocales (ver respetanla legalidad.Estacrisis de gobemabi-
tabla 2), se constataque estos presupuestos lidad de las ciudadesmarroquíesha permitido
localesno hansido utilizadosde maneraracio- el desarrollode espaciosde marginalidadque
nal paraun buengobierno,o peroaún,el bien se hanconvertidoen variasocasionesen focos

Tabla2
Comparaciónentrevolúmenespresupuestariosdel Estadoy de las AdministracionesLocales

(en millonesde dirhams)

EVOLUCIÓN

Agregadosfinancieros 1977 1990 1994 94/77 94/90

Ingresospúblicos 20.327 67.941 90.121 443,36 132,65
Estado 19.367 59.979 78.426 404,76 130,76

95,32 88,28 87,02
Administracioneslocales 951 7962 11.695 1.229,76 146,89

4,68 11,72 12,98
Ingresoslocales/Ing.Públicos(%) 4,68 11,72 12,98

Fuente:M. Brahimi & E. Ziani. (1997)De en: al aron etformanondeseluslocaux.ANHI, p. 20.

~PM3ITAí,
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Tabla 3
Indicadoressociales:comparaciónurbano-rural

Último año
disponible

(1982-1987)

Último año
disponible

(1988-1995)

INDICADORES UNIDADES Urbano Rural Urbano Rural

Población
Tasadecrecimientodemográfico
Tasade fecundidad
Tamañode hogar

Personasactivasporhogar
Poblaciónactiva
Tasade paro

Varones

% población
%
Nacimientospor mujer
Personas

% poblaciónentre 15-64años

43 57
4,1 1,1
4,28 6,59
5,48 6,35

n.d. n.d.
44 56
12,3 9,5
11,7 10

51 49
3,7 0,8
2,56 4,25
5,32 6,58
1,74 2,70

54 46
22,9 10,8
17,1 10,9

Mujeres
Tasade analfabetismo

Varones
Mujeres

Subvenciónala educación
Escolaridad

Varones
Mujeres

Escolarización(%)

% población
% población
% población
DH porhabitante
% poblaciónentre8-13 años
% poblaciónentre8-13 años
% poblaciónentre8-13 años

14,2 6,5
n.d. n.d.
n.d. n.d.
n.d. n.d.
n.d. n.d.
78 37
82 49
74 23

29,6 10,5
37 75
25 61
49 89

267 67
84 43
88 57
80 27

Coránicay preescolar
Primana

Poblaciónasistentealos cursos
Poblaciónasistentealos cursos

n.d. n.d.
n.d. n.d.

12 11
72 81

Secundaria Poblaciónasistentealos cursos n.d. n.d. 10 5
Superior Poblaciónasistentealos cursos n.d. n.d. 6 3

Estascifras no comprendentodo el paro,estimadoenun 20%de la manodeobrarural.
Fuente:BancoMundial. InformeN. 16303 - MOR, p. t t t.

de incivilidad (Casablanca1984, Fes 1990, esteespaciosocial.El resultadoes lapresencia
Tánger1990 y 1992). Estasexplosionessocia- de disfuncionesen espaciossocialeshomogé-
les demuestranunacarenciade sociabilidad. neosy los desequilibriosmáso menosmarca-
La gestiónde estasmanifestacionesponeen dos en el mercadode trabajo,queestánen la
teladejuicio las formastradicionalesde regu- raíz de azotessociales:el subempleo,el creci-
laciónporquela ciudadha conocidomutacio- mientodel sectorinformal, elparo,lacrimina-
nes económicasy sociales(hastaculturales) lidad, etc...
profundas. Estas tienen y seguirán teniendo Se puedenotar queentre 1982 y 1990, la
incidenciasimportantesen la vidade laciudad poblaciónactivaurbanaha crecidomásrápida-
y en la capacidadde los responsableslocales mentequeladel mediorural (5,3% frenteaun
en lo que se refiere a la seguridaddel futuro 1,8%).Estatendenciase ha mantenido,debido
desarrollode la ciudad. a la participaciónfemeninaqueha alcanzado

un 30,5%en 1995 cuandoen 1991 no eramás
quedeun 17%.Segúnlas estadísticasde 1996,

2.1. LAS MUTACIONES ECONÓMICAS la tasade actividadde la poblaciónurbanaha
alcanzadoun 49,9%(vertabla4).

El urbanismono ha sido apoyadopor un Frenteaestaexpansióndelaofertade mano
desarrollode las baseseconómicasde las ciu- deobra,la tasadeempleono ha seguidola ten-
dades.Una de las crisis reveladorasde esta denciaya quesucrecimientoha sido negativo
inadecuaciónes la falta de definición de una (—1,16% entre 1982 y 1990). Es cierto que
visión clara de la estrategiade regulaciónde Marruecos no ha conocido ninguna recesión

‘Tbs5a
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Tabla 4
Tasade actividadde lapoblaciónurbana,porsexoy edad

(Poblaciónde 15 añosy más)

AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

GRUPOS DE EDAD 1995 1996 1995 1996 1995 1996

15-19años 32,2 28,6 40,2 39,4 23,9 18
20-24años 54,8 53 73,3 75,1 39,1 32,7
25-29años 65,7 64,1 92 92,5 44,5 38,8
30-34 años 67,9 63,8 98,1 97,2 41,6 35,4
35-39 años 63,3 61,8 96,9 97,4 33,7 31
40-44 años 63,8 62,5 97,8 97,2 29,1 26,7
45-49 años 61 58,2 95,9 95,2 25 21,5
50-54años 50,6 48,4 91,2 88,5 17,1 14,2
55-59años 44,3 43,1 80,8 78,9 14,1 12,7

60 añosy más 20,7 22,1 33,5 37,3 7,7 5,9

TOTAL 52 49,9 75,4 75,8 30,5 25,8

Fuente:AnuarioEstadísticode Marruecos. ¡997; p. 348.

económicaprolongadaduranteel último dece- nahacambiadopoco en 1995 y en 1996 (ver
nio a pesarde las medidasde estabilización tabla5).
adoptadasdesde1983. El parodelosjóvenesha alcanzadoun nivel

Los indicadoressocialesse hanmantenido substancialentre los titulados universitarios.
a un nivel alto paraunacoyunturade ajuste, Juntoa estastendencias,las formasde empleo
sólo elmercadode trabajourbano«estásome- precarioy por consiguientela vulnerabilidad
tido afuertespresiones.La evolucióndelparo de los trabajadoresse desarrollanmientrasque
es reveladorade los ajustesen este merca- la reservade empleos protegidos tiende a
do»~.El paro ha afectadoagudamentea los bajar; incluso el ligero incrementode funcio
jóvenes, se ha establecidoen un 30,2% en narios se ha debidoa unacierta flexibilidad a
1993, lo querepresentacercade un 55,1%del labajade las remuneraciones:el sueldoreal en
total de los parados.De hechola tasade paro el sectorpúblico ha bajado un 22,6% entre
segúnel sexo y la edadde la poblaciónurba- 1980 y 1986.

Tabla5
Tasade desempleode lapoblaciónurbana,por sexoy edad

(Poblaciónde 15 años y más)

AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

GRUPOSDE EDAD 1995 1996 1995 1996 1995 1996

15 a 24 años 37,3 32 35,3 31,6 40,6 33
25 a 34 años 28,4 24,3 23,5 21,7 37,4 29,9
35 a44 años 10,5 7,3 7,8 6,5 18,3 9,9
45 a 59 años 7,9 3,8 6,2 3,4 14,9 5,5

60 añosy más 9,2 2,7 8,1 2,5 14,4 4,5

TOTAL 22,9 18,1 18,7 16,1 32,2 23,6

Fuente:Anuario Estadísticode Marruecos.1997; p. 348.
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Es ciertoquebajolos efectosdel crecimien- y en términosderelaciónentrelas clases,sino
to naturaly del éxodorural, lapoblaciónurba- que se analizamedianteunaperspectivahori-
na ha conocido un crecimientorápido desde zontaly sedivide en un centroy unaperiferia.
los años SO. Se regularon los conflictos y las A partir de estosenfoques,el estatutosocialse
tensionesde la ciudad sin preocuparsepor los mide medianteel grado de integracióno de
problemasdel campo.La política de descen- exclusión.Las accionesempiezana concretar-
tralizaciónha permitidorectificar la gestióny se en funciónde un ordenespacial(asociacio-
el estilo de gobiernoasícomo atenuarlas cri- nesde barrios, asociacionesregionales“‘, cuí-
sis urbanas.La elecciónde reorganizaciónde turales, movimientos feministas,ecológicos,
los recursosera la raíz de estadescentraliza- deéticau...) o paraasegurarlascondicionesde
ción pero no ha permitido resolverlas tensio- la reproducción(serviciospúblicosy sociales).
nes en el mercadode trabajo urbano. Este En un estudiorespectoa los papelesde lasaso-
desequilibriono es reciente,presentaun carác- ciacionesen la gestión urbana, los autores
ter estructural y tiene numerosasconsecuen- subrayanel nuevopapeldel Estadocomo lo
cias en la situaciónsocial en Marruecos.Los siguiente:«Entodoslos casos,lasactividades
márgenes de maniobra fueron rápidamente de las asociacionesno pueden sustituir el
saturadosporsolucionesinadecuadas,comoes papelde regulacióny de integraciónque de-
la creaciónde empleosprecariosen las comu- sempeñael Estado. Cual quiera que sea el
nidadeslocalesparatituladosen paro. El paro, caracterselectivode su intervenciónen térmi-
fenómenoeconómico, ¡ ¡ha sido resueltode nos de equidad,estepapel no sepuedesusti-
manerasocial!!. tuir Una dejación de responsabilidadesen

Hay quesubrayar,queanivel económicoy esta sentido comprometeríagravementelos
amedidaquelapoblaciónurbanaaumenta,las equilibrios sociales urbanos, ya debilitados
intervencionesvoluntariosasclásicas,fruto de por la crisis económicayfinanciera,ypodría
la relaciónentre la población y los recursos crear un peligroso vacío» 12• Estaemergencia
disponibles, encuentran sus límites. Así de la sociedadcivil resultade la explotación
mismo, la estrechezde los márgenesde regu- espacialde la ciudad y de la flaquezade su
lación económicadesembocaen unacarencia gestión. Estas asociacionesno aspiran a un
de integraciónsocial y de agotamientode los desmantelamientodel Estadoperoen vistadel
mediosde legitimación. diálogo y de la concertación,piden unacola-

boración que se apoye en el reparto de los
espaciosde poder y de libertad antesatribui-

2.2. LAS MUTACIONES SOCIALES dos al Estado.El temora laentradaen liza de
las ONO, en la gestiónde la «cosapública»se

Esta exacerbaciónde las tensionesen el explica por la actitud paradójicaque incita a
mercadodel trabajourbanoha tenidoinciden- los paísesdel Sur a ir hacia lo infranacional,
cias nefastasen la calidad de la oferta de cuandoenel marcode lamundializacióngalo-
empleo.Se notanestascondicionesen queuna pantelos paisesdel Norte se encaminanhacia
parteimportante(hastaun 80%)de lascatego- lo transnacional.
ríasdesfavorecidasdel mediourbanoeso asa- Porlo queserefiere al accesoalosservicios
lariada o contratadaen actividadesindepen- socialesdebase,elsectorpúblico siguesiendo
dientes localizadasesencialmenteen el sector el principal proveedorde estosservicios(edu-
informal. Lo demás esta movilizado como cación, salud,vivienda,aguapotable, electri-
asistentesfamiliares,apéndiceso trabajadores cidad,saneamientos,etc.)A pesarde la priva-
adomicilio.Estosdiferentestipos de actividad tización, que se instala con estrépito. La
se caracterizanpor su baja productividad y satisfacciónde las necesidadesde basedepen-
bajonivel de remuneración. de ampliamentedel presupuestoglobal de los

Esteempobrecimientomasivose hatraduci- gastos públicos. Este tiende a la reducción
do en una fuerte demandade serviciossocia- como consecuenciade las medidasadoptadas
les,empiezana aparecernuevosenfoquespara con ocasióndel plan de ajusteestructurallíe-
comprenderloy se hablamuchomásdeexclui- vadodesdelos años80. Así, la alfabetización
dos que de explotados.La percepciónde la sigue concifras modestasen el medio urbano
sociedadno se hacepor unajerarquíavertical (60,5% paralos hombrey un 31,7% paralas
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TABLA 7
Distribucióndel créditoinmobiliario segúnlos

ingresosmensuales

mujeressegúnla Encuestanacional sobreel
nivel de vida de las familias 90/91). Segúnel
AnuarioEstadísticode Marruecosde 1997, la
tasade analfabetismoha alcanzadoen 1994un
67,4% paralas mujeresy un 41,4% paralos
hombres(con una tasa global del 54,76%)a
pesarde queel nivel escolarvengaen cabeza
de los factoresdeterminantesdel nivel de vida
de la población,cualquieraqueseanlas medi-
dasde correlación. En cuantoa la cobertura
social, sigue limitada y los equipamientosy
los servicios de salud están mal repartidos:
«losratios (equipamientospara ¡000 habitan-
tes)másbajos se encuentranesencialmentea
nivel de las prefecturasde las grandesciuda-
des»~ Los datosde la Encuestadel Ministe-
rio de la Saluden 1992,muestranquea pesar
del desarrollode la red sanitaria, una parte
relativamenteelevada de las mujeres del
medio urbano(36,4%)handadoa luz sin asis-
tenciade médicoso de comadronas.

Respectoa la vivienda, se ha constatado
que los agentespúblicos y privados han
renunciadoa la construcción de viviendas
socialescuandolos tipos de interésbancarios
paralos créditosinmobiliarios hanalcanzado
un 14% y el ingresode un 70% de lasfamilias
urbanasno pasabande 2500Db(1 $= 9,05 Dh)
en 1993. Para reactivar el mercado de la
viviendasocial el Estadoha puestoen marcha
un programade 2000 viviendas económicas.
Por faltade recursosfinancieros,ha adoptado
una política de fomento para atraer a los
sociosprivados.A pesarde estasintervencio-
nesdel Estado,las condicionesy los criterios
de accesoa la propiedadinmobiliaria siguen
dependiendode la solvencia del cliente y,
como lo muestran las siguientes tablas, las
capasdesfavorecidasy las familias jóvenes
estánexcluidas.

Tabla 6
Distribucióndel créditoinmobiliario porgmpos

de edad

Años 21 a 24 años 40 añosy más

1980 65 35
1983 60 40
1987 48,4 51,6
1992 45,6 54,4

Fuente: crédito Inmobiliario y de Hábitat

~flEUt66

Ingresos mensuales
(DII)

1987 1989 1992

Menosde1.000 10 0 0
De 1.001 a2.000 20 7 0,8
De2.001 a3.000 22 18 7,2

Más de 3.000 48 75 82

Fuenie:Crédito Inmobiliario y deHábitat.

Estacrisis de la viviendaes fruto de la bús-
queda de las causasde los desequilibrios
macroeconómicos(déficit del presupuesto
entreotrascosas)en el mal funcionamientode
la economíaurbana, sin preocuparsepor la
erosión del poder adquisitivo de las clases
medias.El Banco Mundial declara que «el
logro del ajustea escalanacional(macroeco-
nómica)necesitaun ajustecorrespondienteen
las ciudades»t4

3. Pobrezaurbanay
pobrezade la ciudad

1 paradigmade la pobrezavuelveE con fuerzaen esteúltimo decenio.
Paraalgunossociólogos,los pobres

formanunaclasesocial. NicolásHerpin,criti-
candoel conceptode la «urbanunderclass»‘~
concluyóqueéstano es unaclaseen forma-
ción sino un procesoespecificode empobreci-
miento.En nuestraopinión,estono tienenada
quever con lacapasocialinferior del proleta-
nado, «the lumpen-proletariat»que ha cons-
truidoel análisismarxista,interesándoseporla
jerarquíasocialy por las relacionesde fuerza
en el seno de la clasesocial y dentro de la
sociedaddesdeunaperspectivade la produc-
ción y de la apropiación—porquela pobreza
«social»queprovocael urbanismono empie-
za en el mismo nivel monetarioparatoda la
poblaciónurbana.Entonces,los pobresson los
que, por estar privados de ciertos recursos
materialesy porno teneraccesoa los servicios
de base,estánreducidosa comportarsecomo
excluidos.
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Tabla 8
Efectivos(en miles) y distribución(en porcentaje)horizontaly vertical, de lapoblación,

segúnlos grupossociocconómicosy elmediode residencia

Distribución de la población Distribución de los hogares

Clase de nivel de vida Urbano Rural Total Urbano Rural Total

MARGINALIZADO

VULNERABLE

MEDIO

ACOMODADO

TOTALES

981
69,1
7,2

4.995
45,2
36,5

5.986
51,4
43,8

1.714
76,3
12,5

13.676
51,9

lOO

439
30,9
3,5

6.063
54,8
47,8

5.656
48,6
44,6

531
23,7
4,2

12.689
48,1

100

1.419
lOO

5,4
11.058

lOO
41,9

11.642
100
44,2

2.245
100

8,5
26.365

lOO
lOO

256
66,4
9,9

956
48
36,8

1.039
58,2
40

345
80,7
¡3,3

2.596
56,6

100

130
33,6

6,5
1.036

52
51,9

748
41,9
37,5
83
19,3
4,1

1.996
43,5

100

386
100

8,4
1.992

100
43,4

1.786
100
38,9

428
lOO

9,3
4.592

100
100

Fuente:CERED.(1996).Poblacionesvulnerables.Marruecos.P. 104.

El medio urbanoqueesel beneficiarioom- de la cultura ciudadana.La urbanizaciónha
nipotente de los progresosrealizadoshasta acentuado la movilización geográfica sin
ahora,sigue siendo el polo de atracciónpara poderactuarsobreestaspoblacionesemigran-
los rurales.Los resultadosde la Encuestade tes. La característicaprincipal de la pobreza
1995 sobrefamilia, han reveladoqueun 84% urbana, reforzadapor procesosde segrega-
de los emigranteshabíanelegidocomo desti- ción, essuconcentraciónen espaciosurbanos
no el mediourbano(un 57% veníadel medio degradados,dondelas normas de la gestión
rural frente a un 27% del urbano)en cambio, urbana,no sólo no serespetan,sino queno se
el medio rural sólo ha atraído a un 16% del aplicaneincluso,a veces,estánsiendoburla-
cual sólo un 3.3% es del mediourbano.Este daspor unau otra razón. Estospobresde la
flujo migratorioha acentuadoel desequilibrio ciudad tienenla sensaciónde estarabandona-
social, ya que los emigrantesestáninducidos dos. La ciudadmismase ha empobrecido,ya
asalirde las zonasruralesporfalta de oportu- no esel lugarde aprendizajede laciudadanía.
nidadesproductivasy son atraídoshacia las Los rasgosde estapobrezaurbanaque,en
ciudades.Segúnestaperspectiva,el determi- realidad,no esmásqueunafiel ilustraciónde
nantemásimportantede la pobrezaen el me- la pobrezade la ciudad, sedistingue por una
dio urbanoes el fuerte crecimientode la po- fuerteconcentraciónespacialde los pobresen
blación activaen relacióncon el crecimiento la ciudad, con una fuerte desigualdaden el
del empleo.Juntoa ello, estecrecimientode repartode tos ingresosy de los servicios.
la poblaciónactivaha sidoinfluenciadopor la Estapoblacióncondificultades,queesvic-
migración rural y en una menor proporción tima de una inadaptacióncon el urbanismo
por el crecimientodemográficonatural y por aplicado~ queno tieneaccesoa los servicios
las tasasde participacióncadavez másaltas de basey que vive en barrios insalubresen
de la manode obra. los cualesla calidad de las infraestructuraes

Varios estudiose investigacioneshablande débil, seencuentraabsorbidapor la espiralde
la ruralizaciónde la ciudad marroquíal mos- la no-calidadde vida cuyaresolucióndepen-
trarel estrangulamientode la urbanización,la de de la manera,de la forma y del procesode
crisis de la personalidadurbanay la miseria gobierno.
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Desincentivaciói

:gradacióneconómica

Inseguridad

Degradacióndel mododevida
Agravamientodel
desequilibriosocial

La espiral de la no-calidad
Fuente:Hennet-Louppe-Musy.(¡996)Ranlieues2015.L’Harmattan,p. 37.

4. A guisade conclusión concienciaterritorial, imponiendo un nuevo
modode regulación.

— Respectoa la gestiónurbana,como dimen-
ara el Banco Mundial, el gobierno sión de la forma de gobernar,tampocodebe
es «el ejercicio del poderpolítico expresar«un deseo obsesivopara liberar al
para la gestiónde losasuntosde un profesionalde lo urbano,de las trabas de los

país». En el contextoactual, marcadopor el procedimientosestatalesy deldirigismo de las
endeudamiento,el desmantelamientodel planificaciones.Hay quever la gestiónurbana
Estado,la flexibilidad del mercadode trabajo comouna desburocratizacióny una destecno-
y la carenciade unaregulaciónde las necesi- cratizaciónqueintroducemásparticipaciónen
dades,sin quererhablarde las incidenciasde la producciónde lo urbano,de tal maneraque
la mundialización,se impone la elaboración los usuariosde éstetenganmásinfluencia en
de un nuevopactosocial, un nuevo«contrato suproducción»‘~. Los debatessobrela respon-
social» entre la sociedady los principales sabilidadlegal y la realidadde laresponsabili-
actoresdel desarrollo: gobierno,autoridades dadde los colectivoslocales,revelany deman-
locales,sector privado, organismospúblicos dan la mejoradel gobiernoy de lapreparación
no gubernamentales(universidades,ONO, técnica y de gestiónurbanaporque el crecí-
hospitales,etc..). Esto no significa que la miento de los espaciosde reivindicaciónpone
administraciónestataldebadesentendersede en teladejuicio el ordenurbanopost-colonial.
algunasde sus responsabilidades,transfirién- El gobierno de las ciudadesmarroquíesno
dolas a las institucioneslocalesy a los movi- podrá disociarsedel futuro de la alternancia
mientossociales,pero es precisoreajustarlo queMarruecosvive en la actualidad,contodo
socialalrededorde lo local. Tal reajustede las lo queconlíeva,es decir: el fortalecimientode
relacionessocialesno se acompañanecesaria- las basesdel Estadode Derecho,la consagra-
mentede una despolitización.La conciencia ción de las prácticasdemocráticasy la adop-
social debetender a evolucionarhacia una ciónde unapolíticade desarrolloapoyadaen la
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promocióndel empleo,de las inversionesy de textodeMarruecos»RevueRegionaletDéveloppement,
la solidaridadsocial. L’Harmattan, 1996-3,p. 6.

> Estetipo de asociaciónes nuevoen Marruecos.Ha
visto la luz con la intervenciónde altos funcionariosy
dignatariosno politizados(¡sic!) con el fin de encuadrar

NOTAS a la juventud(véasela sociedadcivil). Todasestasaso-
cíacionesse han beneficiadodel estatutode «utilidad

AnuarioEstadísticodeMarruecos,1996, p. 13. pública». Muchosobservadoreshanvisto en estainicia-
CERED,Lexoderural. 1995, p. 255. tiva unaciertainhibicion dela accióndela sociedadcivil
Cf. la nota introductoria del coloquio organizado y de los partidosde oposición,quehanprohibido a sus

por el GroupementdÉtudeset desRecherchessur la militantesadherirseaestasasociaciones.
Méditerranée(GERM) con la participacióndel Global La sensibilidaddel cuerpo asociativodurantelos
Urban ResearchInitiative (GURT) y del Programmede últimos decenioses reveladoren lo queconciernea la
GestionUrbain (PGU) acercadel tema«Gobernacióny necesidaddemocrática.Muchasasociacionesson verda-
sociedadesciviles: las mutacionesurbanasen el Ma- derospartidospolíticos enel sentidodelreconocimiento
greb»(9-10de mayode ¡997en Rabat,Marruecos). legalpor lasautoridades.
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