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Resumen 
 
Este número monográfico analiza las continuidades y los cambios en la movilización 
social que ha tenido lugar en la región del Rif marroquí a través de diferentes periodos 
históricos que van desde la guerra del Rif en los años veinte hasta el Hirak actual. Este 
número abarca un siglo de revueltas, resistencia y represión en la región marroquí del 
Rif a través de 7 artículos. 
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Abstract 
 
This special issue analyses the continuities and changes in the social mobilisation that 
has taken place in the Moroccan Rif region through different historical periods ranging 
from the Rif War in the 1920s to the current Hirak. This issue covers a century of 
revolts, resistance and repression in the Moroccan Rif region through 7 articles. 
 
Keywords: cycles of social mobilization, Rif, Morocco, memory, Abdelkrim 
 
 
Un largo viaje por el Rif1 
 
 
Este número monográfico analiza las continuidades y los cambios en la movilización 
social que ha tenido lugar en la región del Rif marroquí a través de diferentes periodos 
históricos que van desde la guerra del Rif en los años veinte hasta el Hirak actual. Los 7 
artículos que lo componen abarcan un siglo de revueltas, resistencia y represión en la 
región marroquí del Rif. El necesario análisis de longue durée nos lleva desde las 
guerras de los años veinte hasta la Primavera Árabe y el Hirak del siglo XXI. Aunque no 
pueden abordarse todos los acontecimientos en cuestión, sí se incluye los que 
consideramos más significativos, ofreciendo una visión general de su curso y efectos. El 
Rif es una región de contornos poliédricos que historiadores y geógrafos han definido 
como la zona que comprende toda la cordillera homónima que atraviesa la parte norte 
del territorio marroquí hasta Tánger. Este territorio incluye principalmente zonas de 
habla amazigh, pero también zonas arabizadas. La frontera lingüística y cultural que 
utilizamos en este trabajo se sitúa de hecho en torno a una franja entre el país 
ghomara y el Rif oriental hasta el río Moulouya (Ilahiane, 2006: 106-107).  
 
Para poder interpretar correctamente los acontecimientos nos parece esencial integrar 
la dimensión histórica. El contexto histórico tiene una gran influencia en los 
movimientos sociales. Las reivindicaciones sociopolíticas suelen estar vinculadas a 
fases históricas y contextos globales, con características específicas (reivindicaciones 
nacionalistas, reivindicaciones centradas en los derechos liberales, o reivindicaciones 
que piden cambios en el sistema económico…). Hay que considerar igualmente la 
trayectoria de las instituciones de poder, especialmente el Estado. En el caso marroquí, 
estas instituciones se fijaron de forma novedosa durante la época colonial y 
extendieron su influencia por todo el territorio entremezclando viejos y nuevos 
mecanismos de control de la población. Asimismo, es esencial analizar la inserción 
socioeconómica de la región en el sistema nacional e internacional. Por último, hay 
que tener en cuenta las redes de actores y los recursos que utilizan, así como la 
intervención de actores extranjeros. Todos estos elementos facilitan la propagación de 

 
1 Este monográfico ha sido realizado en el marco de dos proyectos de investigación coordinados por la 
Dra. Laura Feliu y el Dr. Ferran Izquierdo: "Revueltas populares del Mediterráneo a Asia central: 
genealogía histórica, fracturas de poder y factores identitarios", financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia (HAR-2012-34053), España, y "Dinámicas y actores transnacionales en la región 
MENA: Una genealogía histórica de élites y movimientos sociales entre el nivel local y el global", 
Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2016-77876-P), España. 
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las protestas que conforman los ciclos de revueltas, y sirven para explicar las 
continuidades que se extienden más allá de ciertos ciclos. 
 
El panorama político, social y económico que podemos dibujar en el Rif a principios del 
siglo XX (Madariaga, 2009) se parece poco al de principios del siglo XXI (Alvarado, 
2017). Cada movilización estudiada en este monográfico tiene sus propias 
características, acordes con el contexto de cada época. ¿Cuáles son las conexiones 
entre estas movilizaciones? ¿De qué manera eventos de esta magnitud recogen 
experiencias previas e influyen en movilizaciones posteriores? Entendiendo la 
movilización social como una tensión dialéctica entre instancias de poder y 
contrapoder, podemos encontrar cambios así como importantes continuidades y 
persistencias en las diferentes formas de revuelta y su repertorio, y en las formas de 
control político por parte de las autoridades. 
 
Un movimiento social forma parte de una familia más amplia de movimientos 
relacionados. Los ciclos de revuelta están vinculados a la amplitud de las estructuras y 
procesos antes mencionados. En el contexto de la protesta, las distintas organizaciones 
intentan expandir el movimiento con el apoyo de todas las redes a su alcance. Estos 
ciclos de protesta pasan de una parte de la sociedad a otra, y a territorios y países 
vecinos (Tarrow, 1989: 14-15). Como nos recuerda Whittier (2004: 533-536): 
 
“El hecho de que la movilización se produzca en oleadas -en ciclos que crecen, 
alcanzan su punto álgido y decrecen- sugiere la importancia de los efectos generativos 
de algunos movimientos. Por supuesto, los ciclos de protesta son en cierto modo el 
resultado de cambios en las oportunidades políticas que hacen posible su aparición y, 
en última instancia, los reorientan o los apagan”. 
 
El análisis de la secuencia de los ciclos de revueltas permite medir la importancia de los 
factores específicos de la región del Rif, tanto por su continuidad como por sus 
transformaciones. También presenta el vínculo entre estas movilizaciones y los ciclos 
concomitantes de revuelta que tienen lugar en el resto de Marruecos y en otros 
lugares de la subregión. Este número monográfico pretende así poner de relieve las 
especificidades de la movilización de los territorios del Rif en el contexto marroquí más 
amplio, caracterizado por las transformaciones del capital y del Estado, y las 
resistencias ante su avance2. 
 
Las demandas que exigen las personas movilizadas corresponden a fases históricas y 
contextos más amplios. Así pues, podemos distinguir momentos con características 
específicas vinculadas, entre otras cosas, a reivindicaciones de nacionalismo, derechos 
y libertades, y cambios económicos. Estas causas comunes, aunque puedan ser 
abordadas desde diferentes perspectivas por sus protagonistas, favorecen la 
propagación del movimiento y los ciclos de revuelta que le siguen. En ocasiones, la 
difusión de nuevas ideas puede incluso provocar el debilitamiento de las hegemonías 
ideológicas existentes y la aparición de contrahegemonías. Esto, a su vez, puede dar 
lugar a la aparición de nuevos movimientos. Aunque los movimientos sociales rara vez 

 
2 Ver el estudio colectivo de una veintena de movilizaciones sociales en Marruecos a lo largo del siglo XX 
en el libro editado por Feliu, Mateo, Izquierdo (2019). 
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alcanzan un éxito significativo, uno de sus principales logros es ser el origen de 
movimientos sucesivos. Las revueltas del pan de las décadas de 1980 y 1990, y las 
revueltas por el alto coste de la vida de la década de 2000, precedieron al movimiento 
del 20 de Febrero en 2011. Las reivindicaciones de este último, sus éxitos y fracasos, y 
las modalidades de represión adoptadas por el régimen de la época, prefiguran 
movimientos posteriores como el Hirak. Argumentamos que los ciclos de protesta 
dejan huellas para los ciclos posteriores en cuanto a la construcción de marcos de 
significado compartido y la visibilidad de las desigualdades. Las movilizaciones previas 
son también un terreno privilegiado para el aprendizaje y la enseñanza.  
 
 
Fases y casos 
 
 
Desde un punto de vista diacrónico, podemos distinguir varias fases en las que tienen 
lugar los sucesivos ciclos de protestas y que están recogidas en este monográfico. Tres 
son las fases principales. En primer lugar, la de las revueltas anticoloniales, que 
opusieron diversos actores al Estado central (el majzen) y a los colonizadores 
españoles y franceses.  
 
A esto siguió una fase de revueltas que se desarrollaron durante la génesis del nuevo 
país, que se independizó en 1956, en un contexto de competencia por los recursos de 
poder del nuevo Estado.  
 
Por último, a partir de los años ochenta, se produjo una fase de movilización en el 
periodo neoliberal, reflejo de los nuevos conflictos sociales derivados de las 
desigualdades sociales y de las transformaciones de las organizaciones de masas. 
Durante este último periodo, pueden distinguirse dos subfases: a) La primera vinculada 
a los ciclos de las revueltas del pan de los años ochenta; b) La segunda la inauguró la 
Primavera Árabe y Amazigh. Sus derivaciones son visibles en el Hirak, donde convergen 
viejos y nuevos conflictos en torno a la marginación política, social y cultural del Rif. 
 
En este número, hemos optado por una selección de casos de las épocas colonial y 
poscolonial que nos permiten comparar cambios y continuidades. Especialistas de 
distintas disciplinas -historia, antropología, sociología y ciencias políticas- abordan 
estos casos en su contexto preciso, analizando el papel de los actores, las reacciones 
contrarias y las consecuencias de las revueltas. A lo largo de esta acumulación de 
resistencia y represión, la sociedad rifeña, como Marruecos en general, ha 
experimentado cambios significativos (Alvarado, 2017). Tras una introducción que 
sirve de marco analítico a los estudios, realizada por Laura Feliu y Josep Lluís Mateo 
Dieste, María Rosa de Madariaga examina la revuelta de Abdelkrim, mientras que 
Mimoun Aziza analiza los acontecimientos que tuvieron lugar durante el primer 
periodo posterior a la independencia, con la revuelta de 1958-1959.  
 
A través de las protestas de Nador de 1984, Ángela Suárez revela la dinámica de un 
nuevo ciclo de revueltas, vinculado a los disturbios del pan, que, como demuestra el 
artículo de Rachid Aarab, se inscriben en el mismo marco que las protestas provocadas 
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por el terremoto de Alhucemas de 2004. Otros dos ejemplos ilustran la emergencia de 
nuevas dinámicas basadas en viejas reivindicaciones, en el caso del movimiento del 20 
de Febrero, analizado por Badiha Nahhass y Zakaria Rhani, y del Hirak, estudiado por 
Khalid Mouna y Oussama El Oualidi, en un Marruecos que sigue viviendo bajo una 
economía rentista combinada con una economía neoliberal.  
 
Estos autores analizan los diferentes casos de revuelta en el Rif siguiendo una 
estructura común y un patrón de análisis que refuerza la coherencia de la monografía y 
posibilita la perspectiva comparada. A los y las autoras participantes se les plantearon 
una serie de preguntas relacionadas con la teoría de los ciclos de protesta. Este 
enfoque común nos ha permitido desarrollar esta primera explicación preliminar. A 
continuación, intentaremos facilitar la lectura de estos artículos. Un marco analítico 
común que presente tanto el contexto de las revueltas como la lógica de los distintos 
ciclos de protesta proporcionará herramientas para descifrar las cuestiones en juego. 
El patrón metodológico incluye: el estudio del Rif en su contexto concreto; el análisis 
de la movilización social, incluyendo su origen, participantes, reivindicaciones, redes y 
canales de comunicación, repertorio de acción, respuesta de las autoridades, y 
resultado final; el marco de significado de las reivindicaciones; su inserción en ciclos de 
protesta; y finalmente la identificación de sus antecedentes, así como su impacto 
sobre movilizaciones posteriores. 
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