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Resumen

En este artículo se estudian los procesos migratorios recientes circulares y de retorno de los inmigrantes marroquíes

en España. Se analiza su situación desde el comienzo de la crisis y su decisión de volver a su país de forma

provisional o permanente. Se hace un análisis detallado del uso y de la cantidad de las remesas. Se comparan los

datos de varias encuestas realizadas con inmigrantes marroquíes tanto a nivel europeo, como estatal y local. Al

final se analiza la migración circular y de retorno de las mujeres marroquíes.
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Abstract

This article studies recent circular and return migration processes of Moroccan immigrants in Spain. The situation is

analysed from the beginning of the crisis and focuses on the immigrants decision to return home temporarily or

permanently. The article offers a detailed analysis of the importance and the use of remittances. Data from various

surveys conducted with Moroccan immigrants at European, state and local levels are also compared. Finally, the

circular and return migration of Moroccan women is also discussed.
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Introducción

Hoy en día, España presenta una de las mayores tasas de inmigración del mundo con un aumento importante de la

población extranjera. Según el INE (2010), el 12% de los residentes en España era de nacionalidad extranjera.

Un 15% de esta tasa de inmigración, son los inmigrantes magrebíes siendo estos uno de los grupos más

representativos de la población extranjera en España con la mayor parte de ellos procedente de Marruecos. Una

buena parte llegó antes de la implantación de la exigencia de visados por parte de España en 1991. Otros

entraron en el país en virtud de los contingentes ofrecidos y con toda su documentación en regla. Pero una mayor

parte sí procede de las bolsas de ilegales que han ido estableciéndose en España y han logrado regularizar su

situación aprovechando los contingentes o los procesos extraordinarios de regularización (LÓPEZ GARCÍA, 2007).

Sin embargo, la crisis, desde el año 2008, ha dejado sus huellas sobre los procesos migratorios. El aumento del

paro y la recensión de la economía española es más pronunciada en la población extranjera. La elevada tasa de

desempleo de la juventud (más de 52%) es aún más elevada entre los jóvenes inmigrantes, que son más

vulnerables y más expuestos a la exclusión social que antes.

Todos estos cambios en la sociedad conllevan a otros fenómenos migratorios relacionados con la decisión de

algunos inmigrantes a volver a su país de origen, sobre todo si tienen enlaces estrechos con sus familias de allí

(ONU 2009).

El objetivo de este trabajo es el estudio de las migraciones cíclica y de retorno de los marroquíes residentes en

España, basándose en estadísticas adecuadas sobre las remesas enviadas desde el comienzo de la crisis, así como

en diversas encuestas.

La metodología del trabajo está basada en el análisis de encuestas realizadas por el Consorcio MIREM en el año

2009, por el Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero en 2009 y por encuestas realizadas por el autor,

llevadas a cabo en el primer trimestre del 2012.

También se han usado datos recientes del INE, relacionados con la migración durante los años 2010 y 2011 y las



remesas correspondientes, así como otras fuentes con fecha posterior al 2008, que tratan sobre el efecto de la

crisis sobre la migración de retorno y circular de los marroquíes en España.

El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la Sección 2 se hace un amplio análisis de la migración de

retorno marroquí, basándose sobre la hipótesis que este proceso ha sido una consecuencia de la crisis económica

y financiera. Se analiza también el perfil completo de los inmigrantes de retorno. En la Sección 3 se introducen las

remesas como características de la migración y se analiza su uso en el país de origen. La Sección 4 está dedicada al

estudio de la migración circular y sus modalidades. El análisis en la Sección 5 está orientado a la migración

marroquí femenina. Finalmente en la Sección 6 se presentan las conclusiones.

La migración de retorno marroquí

Las consecuencias de la crisis financiera

A lo largo de los años que precedieron a la crisis, un gran número de inmigrantes llegaron a España atraídos por

las noticias positivas del mercado de trabajo español, que sus países de origen recibían. Hoy en día, el deterioro

de las condiciones económicas y del empleo ha ralentizado el ritmo de las entradas. Los flujos de inmigración han

tendido a reducirse ya que la crisis empezó a sentirse desde el 2008 y ha aumentado posteriormente.

Las estadísticas detalladas referentes a los inmigrantes marroquíes revelan que el número de personas con

residencia en vigor en España, correspondientes al año 2010, asciende a 788.768, con un predominio de los

inmigrantes de la franja de edad entre 16 y 64 años (INE 2010, 2011), mientras que este número es de 767.383

inmigrantes para el año anterior.

Si comparamos con los años 2006 y 2007 antes de la crisis, las cifras correspondientes de los inmigrantes

marroquíes con residencia en vigor en España eran 543.721 y 648.735 respectivamente.

El incremento del número de personas para estos 2 años anteriores a la crisis con unas 105.014 personas da un

valor que está muy por encima del incremento observado para los últimos 2 años consecutivos, que asciende a tan

solo 21.385 personas. Todo esto revela la desaceleración del aumento de los inmigrantes marroquíes en el

territorio español durante los años posteriores a la crisis (PAJARES 2010).

Si analizamos como ha evolucionado durante los años 2008, 2009 y 2010 el número de trabajadores marroquíes

afiliados a la seguridad social en el régimen general, vemos un descenso desde el año 2008, cuando hubo

266.481 personas afiliadas,  a 233.484 en el  2009 y a 220.822 en el año 2010, el último año para el cual se

ofrecen estadísticas del INE (INE 2012).

El análisis de las prestaciones por desempleo de los dos últimos años revela que el número de marroquíes que

recibe ayudas del Estado ha aumentado más de 2 veces, siendo 49.913 en el año 2009  y 103.976 en el año 2010

(PAJARES 2010).

Se observa también una reducción significativa en el número de permisos de trabajo concedidos. Mientras que en

diciembre de 2007, 41.062 personas obtuvieron permiso de trabajo, este número bajó a 39.537 en diciembre de

2008 hasta alcanzar la cifra 20.091 en diciembre de 2011 (INE 2012).

El número de permisos de trabajo concedidos a inmigrantes marroquíes mostró la misma tendencia disminuyendo

notablemente desde junio de 2008. Los 17.000 que figuran en dicho mes se redujeron a tan sólo 3.450 en

diciembre del mismo año.

En cuanto a los permisos de reagrupación familiar, estos bajaron también, de 37.000 en 2007 a 27.000 en 2008

(PAJARES 2010, ARANGO 2009) con la tendencia a la baja durante los años posteriores (INE 2012).

A raíz de estos datos significativos, podemos concluir que se observa un claro proceso de saturación de la

migración por parte de los inmigrantes marroquíes. Ellos se encuentran cada vez más en una situación precaria y

los que no han emigrado de Maruecos en búsqueda de trabajo, ya no lo tienen tan claro si su país de acogida

durante los próximos años será España.

El Plan de Retorno Voluntario para los inmigrantes en España fue lanzado el año 2008 por el Gobierno Español.

Este Plan estaba dirigido a los inmigrantes desempleados de países no pertenecientes a la UE. Aquellos que

decidían  volver a casa recibían el 40% de las prestaciones por desempleo a las que tenían derecho antes de la

salida, y el restante 60% después de un mes de su llegada al país de origen. El compromiso fue que tenían que

renunciar a sus permisos de trabajo y de residencia y comprometerse a no residir en España en los tres años

siguientes. Sin embargo, el número de marroquíes, que ha optado por este Plan de Retorno Voluntario, ha sido

muy bajo. Este fenómeno se podría explicar con la importancia que tienen las remesas para el resto de la familia

en Marruecos y la posibilidad de utilizar el dinero ahorrado durante la residencia en España para empezar alguna



actividad a la vuelta a Marruecos.

Lo que se observa en realidad muestra que los hombres marroquíes posiblemente no van a volver de inmediato,

pero quizás en un futuro más lejano. Hay muchos casos en que la esposa y los niños vuelven a Marruecos,

mientras el marido se queda en España ahorrando dinero. La reducción de los ingresos hacen que sea difícil de

mantener a toda la familia en España, pero algunos miembros pueden permanecer si la familia está dividida entre

los dos países. También hay casos en los que los niños han sido enviados a la familia en Marruecos, mientras que

el marido y la mujer siguen en España. Todas estas estrategias permiten mantener los vínculos con España y,

sobre todo, mantener en vigor los permisos de residencia (PAJARES 2010, ARANGO 2009).

Perfil socio-demográfico y profesional de los inmigrantes marroquíes de retorno

Una encuesta general, realizada por MIREM en el año 2009 sobre el perfil socio-demográfico y profesional de los

inmigrantes marroquíes de retorno, revela que el perfil de estas personas corresponde a un predominio de los

representantes de la población masculina en un 87% frente al 13% de la población femenina (MIREM 2009).

Más de la mitad (65%) de los inmigrantes de retorno, que han decidido volver de forma individual, son mayores de

40 años y 18% tienen edad mayor de 65 años.

El grupo más numeroso está formado por personas solteras- un 63%, seguido por el grupo de gente casada, con un

35%.

El análisis de los hogares muestra que antes de emigrar, la mayoría de los entrevistados (73%) estaban viviendo

con sus padres, hermanos, hermanas y otros familiares. Sin embargo, después de emigrar, la situación cambia y la

mayoría de ellos vive con su esposa e hijos (26%) o con otros familiares y amigos (30%).

En cuanto a la situación socio-profesional de los inmigrantes, más del 20% de ellos tenían un contrato de trabajo

permanente antes de emigrar de los cuales un 14% en la agricultura un 10% en la construcción y un 8% en el

comercio. Este grupo está seguido por el grupo de estudiantes  (17%) y por los trabajadores de temporada (12%).

Los principales sectores de actividad en el país de acogida son el sector de la construcción (14%), seguido por el

sector del comercio (13%) y el sector turístico (11%).

Finalmente, la encuesta refleja un nivel bastante alto de la educación adquirida en el país de acogida: 27% tenían

un certificado de estudios secundarios y el 20% de un título universitario.

La relación con Marruecos de los marroquíes residentes en España ha sido plasmada en las encuestas realizadas

por el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero durante el año 2009 (CCME 2009).

Según estas encuestas, el patrón más representativo de los inmigrantes es el siguiente:

Un 32% de los entrevistados viajan varias veces al año a Marruecos, mientras que los que viajan una vez son

un 44%. Al otro extremos son los que nunca vuelven a su país de origen – un 10%.

Un 18% de los entrevistados piensan vivir en España cuando se jubilen, frente a un 69% que han expresado

su deseo de volver a Marruecos.

Un 50% de los entrevistados están manteniendo económicamente a su familia en Marruecos.

Un 45% son propietarios de una casa, o un bien inmobiliario ya construido o en fase de construcción en

España comparando con un 38%, que lo tienen en Marruecos.

Un 31% de los entrevistados poseen tierra en Marruecos, 15% tienen un comercio o tienen intereses en una

actividad económica en España y tal sólo un 8% lo tienen en Marruecos. Un 11% de ellos forma parte o

sostiene financieramente a una asociación que tiene relación con Marruecos.

Una encuesta propia, realizada por el autor durante el primer trimestre del 2012 en la parte noroeste de la

Comunidad de Madrid (KOROUTCHEV 2012), revela que el 43% de los encuestados no envían ningún dinero a

Marruecos, el 29% envían todos los meses, el 23% envían una vez al año y el resto de los encuestados se distribuye

por igual en cuanto al envío de remesas cada 3 y cada 6 meses.

En relación con las perspectivas de futuro, sólo el 11% de los encuestados expresaron su voluntad de crear algún

negocio propio en Marruecos (sobre todo en hostelería y servicios).

El resultado más importante de la encuesta ha sido que todos los jóvenes menores de 40 años de edad tenían la

decisión firme de marcharse a otro país europeo en el caso de que pierdan su trabajo y de quedarse en España

cuando se jubilen. Esto contrasta con los resultados de las encuesta de las personas de edad entre 40 y 50 años,

quienes también expresaron su voluntad de marcharse a otro país europeo si pierden su trabajo en España, pero

de volver a Marruecos después de jubilarse.



Las remesas como características de la migración

La cuestión de las transferencias sigue siendo central en el debate sobre la migración en Marruecos. Esto se

demuestra por la importancia de las remesas que constituyen un recurso valioso para las finanzas extranjeras en

el país. El volumen y la regularidad de estas transferencias confirman la fuerte propensión al ahorro de los

inmigrantes marroquíes.

Las remesas que envían los inmigrantes a los familiares en su país de origen son el beneficio más inmediato y

tangible de la migración internacional, según un documento de las Naciones Unidas (ONU 2006). Las remesas

representan una manifestación material de los vínculos que unen a los inmigrantes con sus familiares y amigos y

parte de las estrategias de supervivencia de un gran número de familias en los países en vías de desarrollo.

Marruecos es un país en vías de desarrollo cuyas economía depende en gran medida de la migración internacional.

El flujo de las transferencias financieras, generadas por los casi tres millones de marroquíes residentes en el

extranjero, lo sitúan entre los receptores de las remesas más importantes.

La mayor parte de las transferencias enviadas por los marroquíes de España se realizan a través de las oficinas de

envío de dinero, que incluye todas las agencias autorizadas por el Banco de España para estas operaciones. La

comunidad marroquí es una de las que utilizan preferentemente este canal. También una fracción mínima de

entre el 3% y el 5% del volumen total se lleva a cabo a través de giros postales.

De acuerdo con los datos más recientes sobre la balanza de pagos española, publicados por el Banco de España

(ARANGO 2009), el pico en el volumen de las remesas enviadas se alcanzó en el 2007, con un volumen de 8.445

millones de euros. A pesar de que los síntomas de la crisis eran ya evidentes en el segundo semestre de 2007,

esta tendencia continuó aumentando hasta el final del año. Sin embargo, la tendencia se invirtió desde el inicio de

2008, como revelan las cifras trimestrales.

Se observa la tendencia hacia una saturación y un ligero decaimiento de la cantidad de remesas, como se puede

observar en la Fig. (CARIM 2011).

Remesas enviadas por los marroquíes residentes en el extranjero en millones de dirhams.

Según una encuesta realizada por la Fundación Hassan II (KHACHANI 2009) , la estructura general del uso de las

transferencias se distribuye de la siguiente manera: 

- 71% para el consumo que sigue siendo el principal motor del crecimiento económico en Marruecos.

- 21% para los depósitos bancarios, donde el ahorro se estima en unos 90 mil millones de dirhams, de acuerdo con

una estimación del Banco Attijariwafa Bank.

- 8% para inversión: en primer lugar para el sector inmobiliario y en segundo lugar a la prestación de determinados

servicios. La agricultura y la industria parecen retroceder, probablemente debido a la falta de infraestructuras.

A su regreso a Marruecos, la participación de los inmigrantes en distintos proyectos correspondiente a los datos

para el año 2008 revela que un 57% no realizan ningún proyecto, un 26,7% participa en un proyecto, un 12,1%

participa en dos proyectos, un 2,7% en tres proyectos y un 1.2% en más de tres proyectos. Estos porcentajes se

mantienen en la misma proporción en los dos años consecutivos posteriores.                   

La elevada proporción de los que no han invertido puede explicarse con factores como dificultades financieras

debido a la falta de ahorro y por lo tanto de capital y sobre la inversión en Marruecos. En cuanto a proyectos de

mayor escala, como por ejemplo en el sector turístico o en la construcción, existen algunas restricciones.

En concreto, existe una serie de exigencias muy rígidas por parte de los órganos oficiales en cuanto a las

inversiones en el sector del turismo. Esto incluye normas muy rígidas sobre la formación del personal, exigencias

sobre la capacidad y la realización de los proyectos turísticos en cuando al equipamiento estandartizado, la



seguridad y el funcionamiento. Aparte hay que mencionar a la lenta y exigente burocracia, cuyos procedimientos 

dificultan las inversiones (TOURISME 2011).

En cuanto a los sectores de inversión, los resultados confirman la tendencia de invertir en el sector inmobiliario

(mas de 85%) con la compra de una o varias casas, lo que ofrece seguridad a los emigrantes con el fin de conseguir

una mejor integración en el país de origen.

La información recopilada de las fuentes de financiación ha demostrado la importancia de la autofinanciación. En

algunos casos esto se combina con los préstamos bancarios, cuya proporción llega hasta un 42,6% del total del

proyecto. La ayuda de familiares y amigos sigue siendo relativamente baja - menos de un 5% (KHACHANI 2009).

A raíz de lo expuesto anteriormente, se determina el perfil del emigrante de retorno marroquí como una persona,

que en la mitad de los casos no está dispuesto a invertir a su vuelta a Marruecos, o si lo hace, prefiere invertir en

el lugar donde ha vivido antes de emigrar. Su preferencia es invertir en el sector inmobiliario y en la mayoría de

los casos, usar sus ahorros para realizar su proyecto.

Las tendencias recientes desde el comienzo de la crisis muestran que resulta cada vez más difícil a los inmigrantes

marroquíes ahorrar dinero para enviarlo a sus familiares en Marruecos. Durante las entrevistas con los inmigrantes

de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid se ha observado que una parte de esta gente sobrevive con

muchas dificultades, pero tampoco lo tienen muy claro como seria su vida si volvieran a  Marruecos, donde no

tienen trabajo ni tierra para vivir de ella. Una gran parte de los marroquíes están en exclusión social, salvo los que

tienen un negocio propio o los que están asociados con otros inmigrantes y se ayudan mutuamente. Sin embargo,

los jóvenes marroquíes, que se han formado en España lo tienen claro que nunca volverán a Marruecos y que su

futuro estará en Europa.

La migración circular marroquí

La migración circular está vinculada a la migración temporal y en muchos casos con la migración de retorno

(KHACHANI 2008).

El estudio de este tipo de migración puede ser explicado de dos maneras:

La Migración Circular Norte-Sur-Norte. En este caso el migrante tiene como residencia principal el país de

acogida. Esto se aplica en gran medida a los inmigrantes que han adquirido conocimientos en el país de

residencia y que crean proyectos en su país de origen.

La Migración Circular Sur-Norte-Sur. En este caso el migrante tiene su residencia principal en el país de

origen, y esto se aplica a los inmigrantes de contratos de obra temporal.

La Migración Circular Norte-Sur-Norte

Los programas de ayuda entre Europa y los países emisores de inmigrantes empezaron a desarrollarse en Europa

en la década de los años 70. Existen dos programas dentro de esta modalidad: el programa TOKTEN (Transferencia

de conocimientos por intermedio de profesionales expatriados) y el programa FINCOME (Foro internacional de

marroquíes residentes en el extranjero).

El Programa TOKTEN fue iniciado en el 1977 por el Programa PNUD de las Naciones Unidas. El objetivo es

aprovechar el conocimiento de los profesionales extranjeros, emigrados a otros países, donde han logrado el éxito

profesional, para realizar consultorías a corto plazo en sus países de origen, bajo la asistencia de las Naciones

Unidas y para establecer una red que permite que estas habilidades sirvan para promover la investigación y el

desarrollo en beneficio de sus países.

El programa FINCOME es una acción gubernamental que establece una base de datos tanto del sector público

como del privado. Su objetivo es ayudar a los ejecutivos marroquíes, residentes en el extranjero, a contribuir en el

desarrollo de Marruecos. Este programa incluye la aportación de los expertos a la transferencia de conocimientos,

jornadas de trabajo, proyectos y acciones emprendedoras.

El programa, a pesar de su historial reciente, había mostrado en el año 2006 una actividad mucho más allá de lo

esperado: han sido recibidos 23 proyectos, de los cuales fueron aceptados 18. Es un balance importante de la

seriedad del proyecto y de su aceptación por parte de los interesados. En la actualidad, después de más de 6 años

de su creación, este programa sigue siendo muy activo, ofreciendo la oportunidad de desarrollar acciones

científicas y tecnológicas en Marruecos (FINCOME 2011).

La Migración Circular Sur-Norte-Sur en el contexto de España

Sin embargo, esta modalidad es la que más refleja las necesidades económicas de la sociedad marroquí y es la que



más expresa la situación de la crisis en escala más amplia.

En el contexto de España, existen varios principales acuerdos con Marruecos, referidos  a la acogida de

trabajadores en España (KHACHANI 2008):

Acuerdo administrativo para la acogida de mano de obra temporal marroquí en España firmado en Madrid el

30 de septiembre 1999.

Acuerdo bilateral en materia de trabajo, firmado el año 2002, cuyo objetivo es "la regulación de una manera

ordenada y coordinada del flujo de trabajo entre los dos países."

Acuerdos con grupos empresariales:

1) El Acuerdo Marco para la Cooperación y la Selección de 1000 trabajadores jóvenes celebrado entre la

ANAPEC y el Grupo VIPS, firmado en diciembre de 2003 y prolongado durante el período 2003-2008.

2) El Acuerdo Marco de Cooperación entre ANAPEC y el Grupo VIPS para la contratación y la formación en

Marruecos de unas 2000 personas durante un período de cinco años entre el 2007 y el 2011.  

Acuerdo Marco de Cooperación entre ANAPEC y el Ayuntamiento de Cartaya, de julio de 2006. El objetivo

general de este proyecto es ofrecer la asistencia a los empleadores y sus asociaciones profesionales, así

como a los trabajadores de temporada, y de asegurar el  tratamiento de los trabajos de los agricultores de la

región de Huelva.

De acuerdo con el Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de la Embajada de España en Rabat, este

proyecto contribuyó al aumento del contingente marroquí, siendo entre 5.000 y 6.000 en el año 2006 y de

entre 10.000 y 15.000 en el año 2007 (KHACHANI 2008).

Un nuevo convenio relativo a la gestión de los flujos migratorios de los trabajadores temporeros

contratados en Marruecos fue firmado en 2010 en Cartaya entre la Agencia nacional de promoción del

empleo y las competencias (ANAPEC) y la Fundación para Trabajadores Temporeros de Huelva (FUTEH).

Este permitirá también ayudar a los trabajadores que se desplazan a España a través de un dispositivo de

mediación intercultural y favorecer la formación profesional y lingüística como elementos clave de

integración.

La migración circular y de retorno de las mujeres marroquíes

Las entrevistas realizadas con mujeres marroquíes residentes en el extranjero, durante los meses de julio y agosto

de 2010, proporcionó información sobre los límites del conocimiento de estas inmigrantes (ELDMAMAD 2011).

En concreto, estas entrevistas relevan los problemas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y

culturales que enfrentan las mujeres marroquíes en el extranjero y en Marruecos. Se trata de una serie de

problemas dentro de sus familias en la sociedad de acogida que una vez de vuelta en su país se enfrentan con la

desigualdad dentro de la familia, la incompetencia de los progresos realizados en el ámbito de los derechos

humanos, la no aplicación o aplicación indebida de las nuevas leyes marroquíes de protección a las mujeres y a los

niños, la discriminación en el ámbito del trabajo y la explotación o los malos tratos por parte de las misiones

diplomáticas marroquíes en el extranjero. Por otro lado, en el país de acogida las mujeres marroquíes se enfrentan

con los problemas culturales, los problemas de integración, la xenofobia y la exclusión (especialmente para las

mujeres marroquíes que llevan velo), la violencia de género, etc (ELDMAMAD 2011, KHACHANI 2009 a). 

En la actualidad, la crisis ha agravado aun más la situación de las mujeres marroquíes en cuanto al acceso al

trabajo, especialmente refiriéndose a la diáspora (BELGUENDOUZ, 2010).

Según datos más recientes, publicados por el INE (2010), se observa el incremento de mujeres marroquíes

inmigrantes en España siendo 29.992, 32.993 y 56.514  para los

años 2006, 2007 y 2008 respectivamente. Sin embargo, a partir del año 2008 se observa una disminución del

ritmo de este aumento INE(2011).

Un proyecto especial entre España y Marruecos es el denominado “Programa de Gestión Ética de la Inmigración

Temporera” entre Marruecos y la provincia de Huelva.

El proyecto de los contratos en origen se inscribe en el marco del programa AENEAS (Programa de asistencia

financiera y técnica a los terceros países en los ámbitos de migración y asilo), financiado por la Unión Europea e

iniciado en 2004. El objetivo de este programa es luchar contra la inmigración clandestina y lograr una mejor

gestión de los flujos migratorios.

Este programa es el marco en el que se inscribe el convenio de colaboración Cartaya-ANAPEC, que cuenta con un



presupuesto de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Cartaya, en colaboración con la ANAPEC, debe ofrecer

espacios, instrumentos y sistemas de gestión de esta mano de obra agrícola.

El programa prevé alojar gratuitamente a estas mujeres en el seno de las cooperativas en las que trabajan.

También prevé el retorno de las mujeres que no resulten adecuadas para el trabajo por varios motivos:

enfermedad, lentitud, dificultades de inserción, etc (ARAB, 2010).

El programa entró en vigor en 2007 con la llegada de 5.000 mujeres (ARAB 2010). En 2008 han sido más de

13.000 y alcanzaron las 17.000 en 2009, la cifra más alta. En 2010, debido a la crisis, la cifra bajó  drásticamente

pero, no obstante, 5.500 siguieron participando en la recolección de la fresa entre febrero y junio de 2010 (ARAB

2010).

La emigración temporera de estas mujeres afecta a todo el territorio de Marruecos. Por ejemplo, hasta el 2010,  las

agencias de la ANAPEC de las ciudades de Kenitra han colaborado con 1.286 mujeres, las de Meknes con 943,  de

Fez – con 713, de Marrakech – con 647 y las de Agadir – con 647. Estas agencias registran más de un tercio del

total de solicitudes de las mujeres (MORENO 2008, ARAB 2010).

6. Conclusión

En este artículo se han estudiado los procesos de la migración cíclica y de retorno de los inmigrantes marroquíes

en España. Usando datos del INE y otros datos estadísticos, así como encuestas nacionales y propias, se ha

mostrado que el crecimiento de la inmigración ya no es tan significativo como en los años anteriores a la crisis.  A

partir del año 2009 se han reducido los flujos migratorios desde Marruecos debido a la crisis financiera, la pérdida

de trabajo y la falta de expectativas a corto plazo.

El porcentaje de extranjeros parados es alto y casi el doble comparado con los propios españoles. La crisis dañó

más a los trabajadores extranjeros, perdiendo en todos los sectores y concentrándoles en las categorías bajas, lo

que se tradujo en el descenso de afiliación a la Seguridad Social. Se observa también un proceso de retorno a los

países de origen muy expresado últimamente.

Todas estas tendencias generalizadas se observan también en el contexto de los inmigrantes marroquíes en

España.

Como medida de la tasa de inmigración, se ha estudiado la cantidad de las remesas. Las remesas son el beneficio

más inmediato y tangible de la migración internacional. Marruecos forma parte de los países en vías de desarrollo

cuyas economías dependen en gran medida de la migración internacional. En concreto, las remesas enviadas por

parte de los inmigrantes marroquíes en España hacia Marruecos aumentaron de un 4% a un 15% entre los años

1998 y 2007. Sin embargo, esta tendencia se invirtió desde el inicio de 2008, debido a la profunda crisis en la

economía española.

Se ha estudiado también la migración circular y los programas correspondientes como el programa TOKTEN para la

promoción de la investigación y el desarrollo en beneficio de los países de origen y de acogida y el programa

FINCOME, que establece una base de datos tanto del sector público como del privado.

En el caso de España se han discutido los principales acuerdos entre Marruecos y España, firmados sobre el asunto

de la acogida de mano de obra.

Finalmente se han estudiado los procesos migratorios recientes de las mujeres marroquíes. Se han analizado las

principales causas que obligan a algunas mujeres a emigrar, los problemas con los que estas mujeres se enfrentan

en el país de acogida. Una especial atención se ha  prestado al programa de Gestión Ética de la Inmigración

Temporera entre Marruecos y la provincia de Huelva y su tendencia más reciente.
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