
P A N O R A M A MARROQUÍ 

L Á Z A R O ¡ C Á R D E N A S A R M F . N T A , 

d e E l C o l e g i o d e México 

D E S P U É S DE L A INDEPENDENCIA , l o g r a d a en marzo de 1956, se 

h a n efectuado en M a r r u e c o s grandes y m u y significativos 

cambios en todos los órdenes. Estos cambios h a n proporcio

n a d o a l país los rasgos de u n a nación m o d e r n a , aunque que

d a n graves problemas p o r resolver. A l g u n o s autores a f i r m a n 

q u e los cambios i n t r o d u c i d o s en M a r r u e c o s a p a r t i r de l a 

i n d e p e n d e n c i a se pueden comparar a todos los habidos en e l 

m i l e n i o anter ior , en l o que se refiere a su efecto en l a v i d a 

de los marroquíes . 1 

D e acuerdo con u n estudioso de los problemas de M a r r u e 

cos, los marroquíes buscan actualmente los medios que per

m i t a n pasar de l a civil ización t r a d i c i o n a l (que no es ya l a 

m i s m a ) , y l a civi l ización m o d e r n a , que n o es a ú n l a suya. 2 

Política i n t e r n a 

Antes d e l establecimiento d e l protectorado, M a r r u e c o s 

constituía u n a m o n a r q u í a absoluta, apenas atemperada p o r 

l a tradición de consul ta c o n los notables (mushawara). A l 

p o d e r t e m p o r a l d e l sultán se agregaba su poder en el campo 

re l ig ioso, puesto que como cabeza o i m á n de l a c o m u n i d a d 

islámica marroquí , hacía uso de los poderes q u e los califas 

poseían e n t o d o el m u n d o islámico. 

E l protectorado dejó e l a n t i g u o sistema de gobierno teó

r i c a m e n t e intacto y se l imitó a c o n t r o l a r l o desde el exterior. 

S i b i e n es c ierto q u e se creó u n Conse jo de gobierno con 

elementos franceses y marroquíes , este cuerpo tenía u n carác

ter meramente c o n s u l t i v o . 3 

Según B a r b o u r , l a i n d e p e n d e n c i a marroquí , a l remover el 

sistema d e l protectorado, d i o como resul tado l a re implanta-

351 



352 L . CÁRDENAS A R M E N T A F I V - 3 

ción d e l sistema de gobierno existente antes de l a l legada de 

los europeos. E l sultán n o solamente gobernaba s ino q u e 

también legislaba. S u carácter de i m á n y descendiente d e l 

Profeta le daba, además, u n a posición especial ante las masas." 

S i l o a f i rmado p o r B a r b o u r era básicamente cierto, de

bemos i n d i c a r q u e las cosas habían cambiado. A l procla

marse l a i n d e p e n d e n c i a el poder d e l sultán ( a l que luego se 

denominaría rey) ya n o era absoluto como el de sus antiguos 

predecesores. E n efecto, los grupos políticos existentes se ha¬

bían fortalecido en l a l u c h a p o r l a independencia y el rey 

n o tenía ya las manos l ibres en l a formulación de l a polít ica 

n a c i o n a l . A esto debemos agregar l a creación d e l p a r l a m e n 

to en mayo de 1963, que tomará en sus manos tareas ant igua

mente reservadas a l soberano. 

L a clave d e l c a m b i o h a b i d o en el M a r r u e c o s m o d e r n o 

nos d a l a aparición de part idos políticos q u e part ic iparán 

activamente en l a v i d a polít ica d e l país. E l m o t o r q u e pone 

e n m a r c h a l a aparición de estos part idos políticos es el sen

t i m i e n t o nac ional is ta que se ext iende p o r todo el m u n d o ára

be y que se mani f ies ta en M a r r u e c o s p o r p r i m e r a vez a p r i n 

cipios de l a década 1920-30. 

L a creación de u n p a r t i d o polít ico i m p l i c a el deseo de 

adoptar formas de l u c h a polít ica y de persuasión propias de 

l a civil ización m o d e r n a . Surgidos en u n m e d i o de c u l t u r a 

m u s u l m a n a y t r a d i c i o n a l , los part idos políticos marroquíes 

n o p u e d e n escapar a l a crisis de conciencia y de adaptación 

a que h a n sido sometidos los hombres y las instituciones de 

ese país, pues en este m e d i o ambiente , a u n q u e i n f l u y e n de 

m a n e r a m a r c a d a las ideas del m u n d o occidental , n o se pue

de presc indir de l a tradición islámica n i de las formas de 

pensar propias a l a re l ig ión m u s u l m a n a . 

L a aportación d e l pensamiento islámico a l a formación 

de los part idos políticos marroquíes reviste modal idades d i 

versas. L o s part idos encuentran en l a rel igión m u s u l m a n a 

medios de acción, u n a filosofía polít ica general y u n a predis

posición a las estructuras total i tarias. E n c u e n t r a n también 

e l ideal d e l p a n a r a b i s m o y se s i rven de las cofradías re l ig io

sas m u s u l m a n a s . 5 
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A p r i n c i p i o s de 1934 aparece e l p r i m e r embrión de u n 

p a r t i d o pol í t ico en M a r r u e c o s d e n o m i n a d o Comité d e acción 

marroquí. Es u n a s imple asociación de nacionalistas que 

p r o p o n e n a l gobierno francés u n a serie de reformas políticas. 

D e b e advertirse, s in embargo, que desde entonces es posible 

encontrar l a conjunción de las dos cul turas participantes. E n 

efecto, de los diez miembros de este comité, seis son marro

quíes de c u l t u r a árabe y cuatro marroquíes de c u l t u r a fran

cesa. Éste y otros part idos que aparecen tanto en l a zona 

francesa c o m o en l a española fracasan p o r l a fa l ta de u n a 

m e t a d e f i n i d a y de u n a estrecha relación con e l pueblo . 

E l p r i m e r p a r t i d o realmente poderoso q u e penetra pro

f u n d a m e n t e e n las esperanzas y necesidades populares, es e l 

I s t i q l a l . Este p a r t i d o fue f u n d a d o en 1943 y, a pesar de las 

modi f icac iones , aún in f luye poderosamente en l a v i d a política 

d e l país. E l I s t i q l a l se fundó p a r a l u c h a r p o r l a independen

c i a de M a r r u e c o s (que i m p l i c a b a l a u n i d a d y l a i n t e g r i d a d 

t e r r i t o r i a l ) . E l p a r t i d o estaba también p o r l a re forma del país 

sobre las bases d e l apego a l I s l a m , a l a l e n g u a árabe y de l a 

f i d e l i d a d a l trono. E l I s t i q l a l debió su éxito i n i c i a l sobre 

todo a l a s i m p l i c d a d d e l c o n t e n i d o de su p r o g r a m a de acción; 

negarse a apoyar c u a l q u i e r proyecto de reformas en tanto que 

e l p r i n c i p i o de l a i n d e p e n d e n c i a n o fuese reconocido p o r las 

naciones que ejercían e l protectorado.» 

A p r i n c i p i o s de 1958 el I s t i q l a l , que hasta entonces había 

s i d o el ú n i c o portavoz d e l p u e b l o marroquí , ve amenazada su 

i n t e g r i d a d . Esta amenaza es externa e i n t e r n a , cuando apare

c e n otros grupos políticos poderosos y se establece u n a l u c h a 

i n t e s t i n a entre los elementos conservadores, d i r ig idos p o r A l l a l 

a l -Fasi , y los elementos progresistas encabezados por M e h d i 

b e n B a r k a , A b d a l l a h I b r a h i m y A b d e r r a h i m B u a d i d . E n 

enero de 1959 l a escisión se c o n s u m a a l f u n d a r B e n B a r k a su 

p r o p i o p a r t i d o , e l U n i ó n N a c i o n a l de las Fuerzas Populares 

< U N F P ) . 

E n l a a c t u a l i d a d , además de los dos part idos mencionados 

existe el F r e n t e p o r l a Defensa de las Instituciones C o n s t i t u 

c ionales ( F P D I C ) , f u n d a d o p o r e l ac tual rey, Hassan I I , en 

1963, p a r a contar con u n a organización pol í t ica verdadera-
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mente l e a l a l trono. E l P a r t i d o comunis ta fue dec larado fuera 

de l a ley por l a suprema corte d e l país p o r consideraciones 

religiosas y constitucionales.? 

Mención aparte merecen las agrupaciones obreras dentro 

del cuadro político marroquí . E l m o v i m i e n t o s indica l i s ta de 

M a r r u e c o s es u n fenómeno d i g n o de u n estudio cuidadoso. 

Este m o v i m i e n t o se creó y maduró en u n país en desarrol lo , 

gobernado p o r u n a m o n a r q u í a absoluta, pero bajo l a tute la 

extranjera hasta hace apenas unos años. F u n d a d o con ele

mentos extranjeros y p o r extranjeros, pasó casi inmediata

mente a manos de nacionales. E l s indica l i smo marroquí h a 

exper imentado u n a expansión constante y en l a a c t u a l i d a d las 

pr inc ipa les agrupaciones obreras actúan c o m o part idos polí

ticos poderosos. Este ú l t i m o rasgo es lo q u e da a l m o v i m i e n t o 

s indica l is ta de ese país u n carácter único en e l cont inente 

afr icano. 

L a formación de sindicatos se inició en M a r r u e c o s en l a 

década d e l tre inta. L a administración d e l protectorado d i o 

su autorización a través d e l d a h i r (decreto ley) de l 24 de di¬

ciembre de 1936, que reglamentaba l a creación de sindicatos 

de trabajadores profesionales. 

E n u n p r i n c i p i o n o se pensó en los trabajadores marro

quíes como posibles m i e m b r o s del s indicato, pero por razones 

políticas se buscó después atraer a las masas de trabajadores 

nacionales. Esto preocupó a l a administración francesa, q u e 

presionó p a r a q u e e l sultán p u b l i c a r a u n d a h i r en 1938 p o r 

el cua l se prohibía l a inclusión de nacionales en c u a l q u i e r 

clase de agrupación obrera . Esto, s in embargo, n o i m p i d i ó 

que los sindicatos engrosaran sus filas con trabajadores ma

rroquíes. L a segunda guerra m u n d i a l h i z o que las actividades 

sindicales decayeran, y no fue sino en 1945, p o r i n f l u e n c i a 

de l a Confederac ión G e n e r a l de l T r a b a j o , i n s p i r a d a p o r el 

P a r t i d o c o m u n i s t a de F r a n c i a , cuando e l m o v i m i e n t o s i n d i c a l 

cobró nuevo í m p e t u en M a r r u e c o s . 

E l p r i m e r s indicato m a r r o q u í (y el más poderoso hasta l a 

fecha) fue l a U n i ó n M a r r o q u í d e l T r a b a j o . E l I s t q l a l tuvo 

hac ia esta organización, a l p r i n c i p i o , u n a a c t i t u d de descon

fianza y recelo, q u e p r o n t o cambió y, a p a r t i r de 1948, los. 
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dir igentes d e l par t ido dec id ieron apoderarse de l a dirección 

d e l s i n d i c a t o y aprovechar a las masas obreras p a r a sus ma

niobras . D e esta manera, a u n q u e poderoso, p o r sí l a U M T 

vivió , a p a r t i r de l a fecha m e n c i o n a d a , a l a sombra d e l I s t i q l a l . 

Práct icamente todos los miembros d e l U M T eran miembros 

de este p a r t i d o político. A p a r t i r d e l e x i l i o d e l sultán en 

1955 y d e b i d o a l a polít ica demasiado m o d e r a d a d e l I s t i q l a l , 

este p a r t i d o comenzó a perder i n f l u e n c i a sobre el organismo 

obrero . L a U M T quería seguir u n a l ínea d u r a frente a la 

administración francesa. 8 

L a a c t i t u d del soberano, M a h o m a V , sufre l a m i s m a evo

luc ión q u e l a d e l I s t i q l a l . A l p r i n c i p i o es completamente 

h o s t i l a l m o v i m i e n t o s indica l . P e r o a p a r t i r de 1948, insistirá 

s i n cesar e n l a necesidad de crear sindicatos nacionales fuer

tes. E l sul tán también había c o m p r e n d i d o q u e l a masa de 

trabajadores, b i e n d i r i g i d a , podía ser út i l en l a l u c h a p o r l a 

independencia.» 

E n l a a c t u a l i d a d , además de l a U M T existe el U n i ó n Ge

n e r a l de Trabajadores Marroquíes ( U G T M ) , que es u n a con

secuencia de l a escisión de aquélla. L a ú l t ima relación de l a 

U M T c o n e l I s t i q l a l fue u n obstáculo p a r a l a u n i d a d de 

aquél u n a vez que l a escisión de este p a r t i d o fue evidente. 

E n 1960 l a facción que se conserva f ie l a l I s t i q l a l se separa 

de l a U M T y f u n d a l a U G T M , de tendencia conservadora y 

l e a l a l a pol í t ica real . 

A pesar de const i tu ir u n a fuerza pol í t ica poderosa, los 

grupos sindicales marroquíes adolecen de claras debil idades. 

Se m e n c i o n a n entre otras l a fa l ta de educación s i n d i c a l de 

sus m i e m b r o s , l a p e n u r i a de dirigentes experimentados, las 

divergencias entre los dirigentes, que c o n d u c e n a las escisiones 

actuales. P o r o tro lado a existencia de u n régimen autorita

r i o c o m o el de M a r r u e c o s actúa también en su contra y quizás 

sea l a r u i n a d e l m o v i m i e n t o s i n d i c a l m a r r o q u í . 1 " 

Se h a acusado a las agrupaciones sindicales marroquíes de 

f a l t a de interés p o r los problemas obreros y de violación 

de las reglas sindicales más elementales. Se h a d i c h o que su 

interés se h a d i r i g i d o sobre todo a las cuestiones d e l Sahara, 

a l a guerra arge l ina , a los problemas de fronteras, a l a b o m b a 
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atòmica francesa, a l a opresión colonia l is ta e i m p e r i a l i s t a , etc., 

y que p o r consiguiente descuidan las más modestas necesida

des de los trabajadores. 

L a s aseveraciones anteriores son, en cierto m o d o , ciertas. 

L a s agrupaciones sindicales de Marruecos , p o r su carácter de 

casi part idos políticos, se v e n precisadas a tratar temas polí

ticos de carácter n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . E n cuanto a que 

descuidan las necesidades de los trabajadores, l a acusación 

parece u n tanto exagerada, y así l o demuestran las numerosas 

huelgas que todos los años l o g r a n sustanciosas mejoras p a r a 

los obreros y burócratas m a r r o q u í e s . 1 1 

E n e l tab lado polít ico m a r r o q u í existe u n personaje cuya 

actuación es de gran i m p o r t a n c i a : e l rey Hassan I I , q u i e n 

sube a l t r o n o en 1961. E n esta ocasión n o h u b o problemas 

de sucesión a l c a m b i a r de manos el poder. L a s cosas n o siem

pre tan fáciles. E n efecto, l a i n c e r t i d u m b r e en l a sucesión h a 

sido t r a d i c i o n a l e n los países islámicos desde l a E d a d m e d i a . 

A pesar de q u e los Omeyas d i e r o n a l califato el carácter mo

n á r q u i c o q u e n u n c a perdió, l a j u r i s p r u d e n c i a m u s u l m a n a , 

basada en l a práctica de los pr imeros tiempos de esa rel igión, 

n o considera l a sucesión h e r e d i t a r i a como u n p r i n c i p i o bá

sico. E n efecto, l a sucesión estuvo siempre sujeta, a l menos 

e n teoría, a l visto b u e n o de los doctores de l a ley. L a f o r m a 

más segura en q u e el sultán h a tenido p a r a n o m b r a r a su 

sucesor h a sido e l asociarlo a las tareas administrat ivas de 

s u g o b i e r n o . 1 2 

F i e l a l a tradición, M a h o m a V tomó en 1957 las p r o v i d e n 

cias necesarias p a r a n o m b r a r a su h i j o mayor , e l príncipe 

M u l a y Hassan, su único sucesor. P a r a el efecto l o n o m b r ó 

jefe del ejército y su p r i n c i p a l consejero. 

Desde que sucedió a su padre en el poder, H a s s a n I I h a 

s ido el àrbitro de l a c o m p l i c a d a polít ica de su país. E n d i 

ciembre de 1962 p r o m u l g ó u n a Const i tución que d a a i t rono 

u n poder d e f i n i t i v o . E l actual soberano h a sabido, además, 

m a n i p u l a r hábi lmente a los p r i n c i p a l e s partidos políticos y 

sindicatos d e l país, aprovechando sus r iva l idades para a f i rmar 

e l poder real . H a s s a n I I es e n l a a c t u a l i d a d jefe d e l Estado, 

l íder rel igioso d e l país, comandante en jefe d e l ejército y de la 
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pol ic ía y p r i n c i p a l fuente de in ic iat ivas de ley e n e l nuevo 

p a r l a m e n t o marroquí . 

H a s s a n I I aprendió de su padre u n a lección f u n d a m e n t a l : 

p a r a que l a monarquía subsista en M a r r u e c o s era necesario 

q u e el rey se convierta en el p ivote de las disgregadas fuerzas 

políticas d e l país. E l actual rey, como l o h i z o su padre en 

s u m o m e n t o , h a logrado ese objetivo. L a s tácticas empleadas 

p o r u n o y otro , s in embargo, h a n sido completamente dife

rentes. 

A l c o n t r a r i o que su padre, H a s s a n t iene p u n t o s de vista 

modernos p a r a tratar los asuntos de l a administración, posee 

u n a p r o f u n d a educación y está m u y i n f l u i d o p o r l a c u l t u r a 

francesa. Carece este rey de l a pac iencia de su padre para 

observar las m i n u c i a s de l a tradición y actúa a m e n u d o i m 

p u l s i v a m e n t e , s i n consultar con nadie. E l haberse convert ido 

e n e l centro de l a polít ica marroquí , c o n s o l i d a n d o rápida

m e n t e su posición, es u n índice de las cual idades de H a s s a n 

c o m o estadista hábi l y certero, cualidades obscurecidas p o r su 

fama a n t e r i o r , que l o p i n t a b a como u n príncipe u n tanto 

f r i v o l o . 1 3 

E n los tratos con l a administración, H a s s a n I I evita adhe

rirse en f o r m a c lara a c u a l q u i e r p a r t i d o u organización polí

t ica . Ésta h a s ido su a c t i t u d aún h a c i a e l p a r t i d o creado p o r 

l a casa re inante , es decir, el F D I C , cuyos objetivos son: debi

l i t a r l a posición de los demás part idos políticos, preservar e l 

carácter a c t u a l de l sistema monárquico y establecer las bases 

p a r a lograr u n a m a y o r estabi l idad d e l g o b i e r n o . 1 * E l rey n o 

estuvo n u n c a l igado abiertamente con e l F D I C , a u n q u e sus 

parientes cercanos y sus consejeros políticos p a r t i c i p a r o n acti

vamente e n l a creación de ese p a r t i d o . A l mantener esta ac

t i t u d , el rey desea conservar abiertas las posibi l idades de 

e n t e n d i m i e n t o con los partidos de oposición. H a s s a n es cons

ciente de l a excelente organización que m a n t i e n e el I s t i q l a l 

y de l a g r a n atracción ideológica que l a U N F P ejerce sobre 

e l p u e b l o m a r r o q u í . 

A pesar de su innegable fuerza polít ica, e l actual soberano 

de M a r r u e c o s h a tenido que enfrentarse a graves problemas 

q u e amenazan su posición. Se pensaba, p o r e jemplo, que con 
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las elecciones de mayo de 1963, el rey dominaría l a situación 

a través d e l t r i u n f o d e l F D I C . E l resultado, s i n embargo, n o 

fue el que se a n t i c i p a b a y e l p a r t i d o en cuestión sólo o b t u v o 

u n a mayoría re lat iva de 69 asientos en el p a r l a m e n t o , c o n t r a 

43 de l I s t i q l a l , 28 del U N F P y 4 independientes. Esto h a con

d u c i d o a l a aparición de crisis sucesivas en el seno d e l p a r l a 

mento. E n j u n i o del año pasado, p o r ejemplo, e l rey se v i o e n 

l a necesidad de c lausurar prematuramente u n a sesión p a r l a 

m e n t a r i a c u a n d o el I s t i k l a l y l a U N F P se u n i e r o n p a r a censu

r a r l a polít ica económica y f inanc iera d e l p r i m e r m i n i s t r o 

B a h n i n i . i s 

A s p e c t o s económicos y s o c i a l e s 

U n o de los aspectos más desconcertantes de l a h i s t o r i a d e l 

M a g h r e b , es e l a i s lamiento casi absoluto en que se m a n t u v o , 

desde el s iglo v m hasta p r i n c i p i o s d e l x i x . L a l legada de los 

franceses a esa región cambió las condiciones económicas y 

sociales. 

E l a u m e n t o de l a poblac ión n o h a sido consecuencia de 

u n a u m e n t o en el índice de n a t a l i d a d , sino de l a disminución 

d e l índice de m o r t a l i d a d , resultado de los servicios sanitarios 

que l a colonización trajo consigo. L a segunda consecuencia 

i m p o r t a n t e de l a colonización h a sido el c a m b i o i n t r o d u c i d o 

en la p r o p i e d a d de l a t ierra . E n efecto, las mejores tierras 

marroquíes pasaron de manos de nacionales a manos de euro

peos, s i n que los pr imeros r e c i b i e r a n u n a compensación ade

cuada. L a tercera consecuencia es de carácter negativo: n o 

h a h a b i d o asimilación a l g u n a entre las dos razas; coloniza

dores y marroquíes se h a n m a n t e n i d o totalmente separados, 

como dos líneas p a r a l e l a s . 1 6 

Estos tres rasgos de l a colonización h a n tenido resultados 

que eran previsibles. E l a u m e n t o de l a población, a l n o i r 

a g r i c u l t u r a , l a a c t i v i d a d forestal, l a minería, l a construcción, 

acompañado p o r u n aumento p r o p o r c i o n a l d e l n ú m e r o de 

empleos creó u n a grave desocupación. L o s agricultores nació-

nales desplazados m a r c h a r o n a las ciudades c o n t r i b u y e n d o a 

agudizar el p r o b l e m a . 
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L a falta de asimilación r a c i a l entre europeos y marroquíes 

c o n d u j o a l a implantación de u n rígido sistema de explota

ción de éstos. C u a n d o l a colonización se inició en M a r r u e c o s , 

l a base económica de l a industrialización, que en este país 

tomó proporciones mayores que en otros d e l M a g h r e b , fue l a 

g r a n a b u n d a n c i a de m a n o de o b r a barata, a u n q u e inef ic iente . 

D e esta m a n e r a , las experiencias de l a revolución i n d u s t r i a l 

europea se r e p i t i e r o n aquí , agravadas p o r q u e l a relación de 

empresario a empleado era l a de raza d o m i n a n t e a raza sojuz

gada. L o s escasos intentos de l a administración c o l o n i a l p o r 

mejorar las condic iones de los trabajadores marroquíes fraca

saron d e b i d o a l a oposición de los empresarios franceses. L a 

polít ica d e l "laissez-faire" d i f i c u l t a b a c u a l q u i e r m o v i m i e n t o en 

favor de los trabajadores n a t i v o s . 1 7 

L a separación entre europeos y marroquíes d i o también 

como resultado l a creación de dos tipos diferentes de econo-

nomía: u n a t r a d i c i o n a l y u n a m o d e r n a . Esta d u a l i d a d eco

nómica sobrevive a ú n en M a r r u e c o s . E n l a a c t u a l i d a d el es

t u d i o de l a economía de este país n o puede ser abordado p o r 

u n sistema único de análisis; se trata más b i e n de dos com

plejos económicos yuxtapuestos, ambos c o n cierto grado de 

h o m o g e n e i d a d e interrelacionados entre s í . 1 8 

L a economía t r a d i c i o n a l es de or igen marroquí y en e l la 

se ocupan casi exclusivamente los nacionales; su núcleo es la 

a g r i c u l t u r a que se organiza con los recursos de comunidades 

aisladas p a r a e l autoconsumo de éstas. N o existe e l inter

cambio , salvo en las contadas ocasiones en que se obt iene u n 

excedente e n l a producción. Antes de l a implantac ión de la 

economía m o d e r n a esta clase de a g r i c u l t u r a encontraba su 

c o m p l e m e n t o en las artesanías tradicionales. 

L a economía m o d e r n a de M a r r u e c o s es u n trasplante más 

o menos reciente de l a economía m o n e t a r i a europea. Este 

t i p o de economía abarca los sectores más avanzados de l a 

el comercio y e l transporte. Estos sectores están organizados 

casi exc lus ivamente c o n c a p i t a l , organización y técnica euro

peos. L a poblac ión m a r r o q u í interviene en l a economía mo

derna sólo c o m o reserva de m a n o de o b r a n o ca l i f icada y, con 

excepción d e l comercio , los nacionales t ienen u n p a p e l n u l o 
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e n su organización. E l gobierno de M a r r u e c o s puede ser i n 

c l u i d o e n este sector de economía p o r su intervención en l a 

a c t i v i d a d m o n e t a r i a . 

E x i s t e u n a di ferencia f u n d a m e n t a l e n e l r i t m o de creci

m i e n t o de las dos economías descritas: l a economía moderna 

Ira estado en constante expansión, mientras l a economía tra

d i c i o n a l h a permanec ido en franco estancamiento. E n t r e 1940 

y 1955 el p r o d u c t o obtenido de l a economía m o d e r n a au

mentó e n f o r m a considerable, l o m i s m o que su capacidad de 

producción. E n ese m i s m o per iodo e l n ú m e r o de marroquíes 

dedicados a actividades n o agrícolas a u m e n t o en u n 140 % 

c o n t r a sólo u n 3 % de los dedicados a actividades agropecua

rias. L a poblac ión u r b a n a creció en este p e r i o d o u n 77 % , y 

l a r u r a l u n 17 % . L a di ferencia en el r i t m o de crec imiento 

se h a d e b i d o e n g r a n parte a las disposiciones de los inver

sionistas extranjeros hac ia Marruecos . Estas disposiciones h a n 

c a m b i a d o con el transcurso d e l t iempo y en l a a c t u a l i d a d e l 

país es considerado c o m o u n excelente c a m p o de inversión. 

D e b e indicarse que con l a i n d e p e n d e n c i a h u b o u n a conside

rable fuga de capitales; el r i t m o de l a inversión extranjera 

se h a acelerado úl t imamente p o r las faci l idades proporcio

nadas p o r e l gobierno, así como p o r las inversiones de infra

estructura l l e v a d a a cabo en los últ imos años. 

L a economía m o d e r n a p r o p o r c i o n a más de los dos tercios 

d e l p r o d u c t o b r u t o i n t e r n o , u t i l i z a n d o sólo e l 30 % de l a po¬

blación económicamente act iva del país. E l resto de l a pobla

ción, o c u p a d a e n l a economía t r a d i c i o n a l , produce e l otro 

tercio d e l p r o d u c t o interno. S i deducimos de esta c i fra l o 

dedicado a l autoconsumo, l a part ic ipación de l a economía tra

d i c i o n a l representa menos d e l 15 % d e l m e n c i o n a d o produc

to. L a mayoría de l a población d e l país se encuentra pues 

fuera de l a economía monetar ia , c o n todas las impl icac iones 

q u e esto tiene p a r a el desarrol lo e c o n ó m i c o . 1 9 

E n M a r r u e c o s coexisten dos estructuras agrícolas diferen

tes: l a a d m i n i s t r a d a p o r colonos europeos y l a desarrol lada 

p o r los marroquíes . Estos dos tipos de a g r i c u l t u r a d i f ieren 

r a d i c a l m e n t e entre sí tanto p o r las técnicas empleadas como 

p o r l a c a p a c i d a d de producción. 
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E n t r e e l 70 y 75 % de l a población marroquí v ive a ú n 

e n el campo, dedicada a u n a a g r i c u l t u r a extensiva y de auto-

consumo. E n el c u l t i v o de l a t ierra e m p l e a n u n e q u i p o m u y 

r u d i m e n t a r i o y las tánicas son m u y defectuosas. N o se u t i l i z a 

l a rotación de cult ivos y n i los ferti l izantes; las semillas selec

cionadas son r a r a vez usadas. Este t i p o de a g r i c u l t u r a ocupa 

e l 90 % de l a t ierra abierta a l c u l t i v o . 

L a poblac ión campesina marroquí puede ser clasif icada 

e n tres grandes grupos. E l p r i m e r g r u p o está const i tu ido p o r 

los dueños de las grandes y medianas propiedades. Este gru

p o representa menos d e l 10 % de l a población r u r a l marro

q u í y posee más d e l 50 % de las tierras abiertas a l c u l t i v o . 

A l g u n a s de estas propiedades t ienen cientos y a u n miles de 

hectáreas. E n segundo l u g a r se e n c u e n t r a n los pequeños 

propietar ios q u e c u l t i v a n sus propias parcelas. Este t i p o de 

a g r i c u l t o r representa el 30 % de l a población r u r a l y posee 

menos del 50 % de las tierras cult ivadas. F i n a l m e n t e se en

cuentran los campesinos s i n tierras ( k h a m e s ) que representan 

e l 60 % de poblac ión r u r a l de l país. L o s m i e m b r o s de este 

g r u p o son agricultores asalariados q u e rec iben u n sueldo f i jo 

o b i e n u n q u i n t o de l a cosecha. 

L a a g r i c u l t u r a organizada p o r los europeos residentes e n 

M a r r u e c o s está m u c h o más " t e c n i f i c a d a " y es m u c h o más 

p r o d u c t i v a . E n años recientes este grupo, que posee el 9 % 

de las tierras cult ivadas, p r o d u j o el 25 % de l a producción 

agrícola n a c i o n a l . L o s rasgos sobresalientes de l a a g r i c u l t u r a 

europea en M a r r u e c o s que r e v e l a n su naturaleza comercia l 

son: el c u l t i v o científico, u n a l to grado de mecanización, ligas 

c o n los bancos y a m p l i o s canales p a r a l a comercialización 

d e l p r o d u c t o . E l grado de mecanización de este t i p o de agri

c u l t u r a es c o m p a r a b l e a l de F r a n c i a ; es decir, entre 80 y 85 

hectáreas p o r tractor ( la estimación correspondiente p a r a l a 

a g r i c u l t u r a m a r r o q u í o t r a d i c i o n a l es de 3,000 hectáreas p o r 

tractor). L a m a n o de o b r a u t i l i z a d a en las granjas europeas 

es re lat ivamente poca. 

L a s elevadas ganancias q u e obt ienen los agricultores euro

peos se deben, n o sólo a q u e o b t i e n e n cosechas más a b u n d a n 

tes, sino a l énfasis que p o n e n en e l c u l t i v o de productos de 
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m a y o r r e n d i m i e n t o económico como las frutas y las hortalizas 

q u e r e q u i e r e n u n c u l t i v o intensivo. 

E n años recientes el gobierno marroquí se h a preocupado 

p o r elevar l a producción agrícola del país, t r a t a n d o a l m i s m o 

t i e m p o de mejorar las condiciones d e l a g r i c u l t o r nat ivo. P a r a 

e l l o se h a n lanzado campañas tales como l a l l a m a d a "opera

ción arado" , que consiste en p r o p o r c i o n a r tractores a las co

m u n i d a d e s agrícolas, y l a de promoción n a c i o n a l , p a r a pro

p o r c i o n a r créditos a esas c o m u n i d a d e s . 2 0 

Se h a n m e n c i o n a d o también l a nacionalización de las tie

rras q u e actualmente pertenecen a los europeos y l a re forma 

agrar ia , como políticas encaminadas a resolver los más apre

miantes problemas de l a a g r i c u l t u r a . L a nacionalización se 

a n u n c i ó e n 1959, pero después de las protestas de F r a n c i a 

n o se vo lv ió a h a b l a r de e l l a . 2 1 E n cuanto a l a reforma agra

r i a , a u n q u e i n c l u i d a en e l p r o g r a m a del actual soberano, tam

p o c o se h a l levado a l a práctica. L o s part idos de l a oposi

c ión h a n presionado enérgicamente p a r a que estos problemas 

se resuelvan. E n efecto, en el mes de j u l i o d e l año pasado el 

I s t i q l a l y l a U N F P s o l i c i t a r o n u n a sesión e x t r a o r d i n a r i a del 

p a r l a m e n t o p a r a d iscut i r l a nacionalización, l a re forma agra

r i a y l a situación de los c o l o n o s . 2 2 

Después de l a a g r i c u l t u r a , l a a c t i v i d a d económica más i m 

p o r t a n t e esta nación es l a minería. Éste es e l sector más me

canizado de toda l a a c t i v i d a d económica, organizado con el 

propósito de p r o d u c i r en gran escala p a r a l a exportación. 

M a r r u e c o s es u n p r o d u c t o r i m p o r t a n t e de minerales como 

e l cobalto, e l p l o m o y el manganeso. L a producción más i m 

p o r t a n t e e n este campo, s i n embargo, es l a de fosfatos, donde 

o c u p a e l segundo l u g a r de l a producc ión m u n d i a l . 

C o m o sucede en casi todos los países en desarrol lo, en 

M a r r u e c o s l a producción está d e t e r m i n a d a p o r l a existencia 

de los mercados de exportación. D e esta manera , a u n q u e la 

miner ía n o a p o r t a más que el 6 % d e l p r o d u c t o b r u t o inter

n o , en los últ imos años h a c o n s t i t u i d o u n tercio de las expor

taciones totales. E x c e p t u a n d o e l petróleo y a lgo de carbón, 

el resto de l a producción m i n e r a se e x p o r t a en br u t o , es 

decir , s i n someterlo a n i n g ú n proceso de transformación. L o s 
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fosfatos marroquíes se venden p r i n c i p a l m e n t e en l a E u r o p a 

o c c i d e n t a l . E l z inc y el manganeso se e x p o r t a n a F r a n c i a y 

a l R e i n o U n i d o . 

L a mayor parte de los ingresos provenientes de l a m i n e 

r í a benef ic ian a l Estado, a compañías privadas y a unos cuan

tos miles de i n d i v i d u o s como son los ingenieros o el personal 

c a l i f i c a d o , en su mayoría europeos. A l r e d e d o r de 40,000 per

sonas h a l l a b a n trabajo en l a miner ía en 1952. D e éstas, 

35,000 eran marroquíes y 5,000 europeos. L o s trabajadores 

marroquíes r e c i b i e r o n 190,000 francos p o r persona, mientras 

q u e los empleados europeos devengaron u n mi l lón de francos 

cheri f ianos p o r persona y p o r a ñ o . 2 3 

U n aspecto i m p o r t a n t e de esta a c t i v i d a d m i n e r a l o cons

t i tuye l a part ic ipación del Estado como p r o m o t o r y benefi

c i a r i o . E l Estado posee acciones en más de 30 compañías i m 

portantes, en las cuales posee entre e l 15 y el 49 % del capi ta l 

n o m i n a l . E n las m i n a s de fosfato, las más importantes , e l 

E s t a d o recibe u n 50 % de l a producción tota l y maneja 1/3 

de l a fuerza l a b o r a l . L o s impuestos de este renglón propor

c i o n a r o n en 1955 e l 11 % d e l ingreso gubernamenta l . D e la 

administración de las minas pertenecientes a l Estado se en

cargan l a O f i c i n a de Investigaciones y de Participación M i n e 

ras y l a O f i c i n a C h e r i f i a n a de los Fosfatos. 

L a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l es o t ro sector i m p o r t a n t e de l a 

economía marroquí . T a l como sucede en l a a g r i c u l t u r a , en 

este sector coexisten dos estructuras distintas; u n a es l a i n 

d u s t r i a p r o p i a m e n t e d i c h a y l a o t r a es l a artesanía tradicio

n a l . L a i n d u s t r i a m a r r o q u í está organizada con técnica y 

c a p i t a l extranjeros y c o n t r i b u y e con 1/3 d e l producto b r u t o 

i n t e r n o del país. Este sector trabaja con altos rendimientos . 

L a artesanía t r a d i c i o n a l , p o r el c o n t r a r i o , conserva el sistema 

de producción en p e q u e ñ a escala q u e h a usado p o r siglos. 

L a producción artesanal, a l i g u a l q u e l a a g r i c u l t u r a tradicio

n a l , h a p e r m a n e c i d o estática d e b i d o en parte a l a i n e r c i a 

tecnológica, pero también a l a contracción de l a d e m a n d a 

q u e el c a m b i o de hábitos de c o n s u m o trajo consigo. L a su

p e r v i v e n c i a de este sector de l a economía como a c t i v i d a d 

r e m u n e r a t i v a , se h a c o n v e r t i d o e n u n agudo p r o b l e m a econó-
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m i c o y h u m a n o , y a q u e de él d e p e n d e n gran c a n t i d a d de 

trabajadores. 

L a i n d u s t r i a h a pasado p o r etapas de expansión clara

mente definidas. E n el p e r i o d o q u e precedió a l a segunda 

g u e r r a m u n d i a l , los pocos establecimientos industriales exis

tentes servían sólo para satisfacer a las más urgentes necesi

dades de los europeos residentes en M a r r u e c o s . E n ese t iem

p o n o se pensaba en p r o d u c i r p a r a l a exportación. D u r a n t e 

esta etapa el crec imiento de l a i n d u s t r i a fue constante pero 

m u y lento. H a c i a 1938 los establecimientos industriales n o 

pasaban de m i l , muchos de los cuales eran en r e a l i d a d de 

t i p o artesanal, y su f u n c i o n a m i e n t o dependía de escasos recur

sos f inancieros. 

L a guerra m u n d i a l trajo consigo u n c l i m a favorable a l a 

expansión i n d u s t r i a l de M a r r u e c o s . L a ausencia de compe

tencia exterior, l a a b u n d a n c i a de m a n o de obra y los bajos 

impuestos, h i c i e r o n que entre 1939 y 1945 el número de esta

b lec imientos industr ia les se d u p l i c a r a . 

E n los años de l a postguerra l a capac idad i n d u s t r i a l se 

a m p l i ó considerablemente. E l n ú m e r o de establecimientos 

industr ia les pasó de 2,000 en 1945 a 6,000 en 1952. Esta ex

pansión fue f i n a n c i a d a p r i n c i p a l m e n t e c o n ahorros generados 

e n el país, con l a contr ibución de inversiones extranjeras, 

especialmente francesas. L a expansión de l a capacidad i n 

d u s t r i a l en M a r r u e c o s parece h a b e r alcanzado su p u n t o cul

m i n a n t e hac ia 1953. A p a r t i r de esa fecha se notan en este 

proceso síntomas de estancamiento. L o s sucesos políticos q u e 

c o n d u j e r o n a l a i n d e p e n d e n c i a , y l a i n d e p e n d e n c i a m i s m a , 

p r o d u j e r o n u n a súbita sa l ida de capitales de Marruecos , arras

t r a n d o u n a disminución m o m e n t á n e a en l a ac t iv idad indus

t r i a l . 

R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 

E N LOS N U E V E AÑOS Q U E H A N TRANSCURRIDO desde l a inde

p e n d e n c i a de M a r r u e c o s sus relaciones exteriores n o h a n sido 

m u y afortunadas. E n este p e r i o d o el país se ha tenido que 

sortear serios pel igros y se h a enfrentado a crisis graves. 

E l M a r r u e c o s i n d e p e n d i e n t e h a t e n i d o q u e soportar varios 
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fracasos e n e l campo i n t e r n a c i o n a l . L a a l ianza d e l l l a m a d o 

g r u p o de Casablanca que promovió el ant iguo rey M a h o m a V , 

n o llegó a concretarse nunca . Ese proyecto fue prácticamente 

d e s t r u i d o e n l a conferencia de A d d i s A b e b a de mayo de 1963. 

L a s reclamaciones sobre M a u r i t a n i a , que contaron con l a 

oposic ión de l a mayoría de países africanos, h a n sido aban

donadas. L o s intentos de apoderarse del I f n i y de l Sahara es

pañol , h a n fracasado debido a l a contraofensiva diplomática 

y m i l i t a r de España. E n este m i s m o p e r i o d o Marruecos h a 

sostenido u n a grave d isputa f ronter iza c o n A r g e l i a y suspen

d i ó tempora lmente las relaciones diplomáticas con l a R e p ú 

b l i c a A r a b e U n i d a . 

P o r razones del índole geográfica y c u l t u r a l , M a r r u e c o s 

se h a visto estrechamente l igado a los otros países norafrica-

nos. Esta a f i n i d a d h a sido también fuerte, a u n q u e en m e n o r 

grado, con los países árabes de O r i e n t e y c o n el m u n d o islá

m i c o en general . 

C u a n d o M a r r u e c o s se inició en l a v i d a independiente , n o 

podía permanecer indi ferente ante el p r o b l e m a de l a guerra 

arge l i na . E l gobierno marroquí entró rápidamente en nego

ciaciones c o n T ú n e z y c o n los dirigentes del M o v i m i e n t o de 

L iberac ión N a c i o n a l argel ino. Estas negociaciones d i e r o n 

c o m o resultado e l o f rec imiento de m e d i a r hecho conjunta

m e n t e p o r el rey M a h o m a V y el presidente B o u r g u i b a a 

fines de 1957. E l o frec imiento fue rechazado p o r F r a n c i a . 2 4 

D u r a n t e los pr imeros años que s iguieron a l a independen

c i a el a n t i g u o I m p e r i o c h e r i f i a n o mostró u n a a c t i t u d caute. 

losa frente a l a L i g a árabe. N o sólo pospuso su adhesión a 

ese organismo, sino que evitó i n m i s c u i r s e en las disputas sur

gidas entre sus miembros . L o que se buscaba, p o r el contra

r i o , era l a u n i d a d de los países del M a g h r e b . P a r a el efecto 

se l levó a cabo l a conferencia de T á n g e r de a b r i l de 1958, a 

l a que a c u d i e r o n M a r r u e c o s , A r g e l i a y T ú n e z . L o s tres países 

t r a t a r o n de crear n o sólo u n frente común contra l a inf luen

c i a de F r a n c i a , s ino también u n g r u p o l o suficientemente 

fuerte p a r a negociar en i g u a l d a d de circunstancias con los 

grupos árabes del O r i e n t e . 

L a s relaciones c o n los países d e l M a g h r e b s iguieron sien-
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d o cordiales hasta hace poco t iempo. Así l o demuestra la 

v is i ta q u e el m i n i s t r o de Relac iones Exteriores marroquí , 

A h m e d Balafrej h izo a T ú n e z y A r g e l i a en enero de 1963. 

E n esa ocasión Balafrej se ofreció como m e d i a d o r en l a d ispu

ta existente entonces entre estos dos países. 2 6 

L a c o r d i a l i d a d en las relaciones de Marruecos c o n sus ve

cinos, s in embargo, n o habían de d u r a r m u c h o t iempo. D e 

i m p r o v i s o , el 10 de septiembre de 1963 se n u n c i o el p r i m e r 

i n c i d e n t e fronterizo entre tropas argelinas y marroquíes. L a s 

escaramuzas se r e p i t i e r o n , creándose u n grave conf l ic to que 

n o se resolvió s ino después de c inco meses de negociaciones. 

E l conf l ic to anter iormente descrito, surgido aparentemen

te como consecuencia de u n inc idente t r i v i a l , tiene p a r a al

gunos autores profundas raíces históricas. Se a f i r m a que a 

p a r t i r de l a división del m u n d o islámico h a h a b i d o u n a fuer

te oposición entre e l I s l a m de O r i e n t e y e l I s lam m a r g h r e b i n o . 

Jamás el ca l i fa o r i e n t a l fue reconocido en Marruecos . E l pre

sidente Nasser, q u e representa en l a ac tua l idad el m i s m o 

p a p e l que los antiguos califas de O r i e n t e . E r a pues n a t u r a l 

q u e e l conf l icto surgiera entre M a r r u e c o s y l a A r g e l i a a m i g a 

de Nasser .26 O t r a expl icación, más real ista quizás, es l a que 

aduce como razón p r i n c i p a l d e l m e n c i o n a d o confl icto l a pug

n a entre M a r r u e c o s y A r g e l i a p o r d o m i n a r el Sahara y el 

Áfr ica c e n t r a l . 2 7 E n l a a c t u a l i d a d las relaciones entre esos 

dos países son normales e i n t e r v i e n e n c o n los otros países 

d e l M a g h r e b , en los esfuerzos que buscan l a integración de 

l a r e g i ó n . 2 8 

O t r o p r o b l e m a i m p o r t a n t e de l a polít ica exterior marro

q u í son sus relaciones con M a u r i t a n i a . Desde la independen

cia , M a r r u e c o s inició sus reclamaciones sobre aquel la región, 

p o r entonces dependiente a ú n de F r a n c i a . C u a n d o M a u r i 

tania l legó a l a i n d e p e n d e n c i a , e n n o v i e m b r e de 1960, las 

terio de As un tos Exter iores m a r r o q u í publ icó u n l i b r o b l a n c o 

en e l que se expuso el p r o b l e m a causado p o r l a decisión del 

gobierno francés de conceder l a i n d e p e n d e n c i a a M a u r i t a n i a . 

Este d o c u m e n t o i n t e n t a b a demostrar q u e e l país en cuestión 

había sido s iempre parte i n t e g r a l de Marruecos , acusando a 
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F r a n c i a de haber actuado con dolo . E l p r o b l e m a fue tratado 

e n l a C o n f e r e n c i a de Casablanca, celebrada entre e l 4 y el 7 

d e enero de 1961. D e aquí surgió u n a resolución sobre M a u ¬

r i t a n i a en l a que se acusó a F r a n c i a de haber creado en ese 

p a í s u n a base p a r a futuras agresiones en África; se recono

c í a n los derechos de Marruecos sobre M a u r i t a n i a y se aproba

b a c u a l q u i e r acción del gobierno marroquí tendiente a hacer 

v a l e r esos derechos. 2» P a u l a t i n a m e n t e , s in embargo, e l repu

d i o a las pretensiones marroquíes sobre M a u r i t a n i a se h a i d o 

e x t e n d i e n d o entre los países africanos. 

P o r haberse i n v i t a d o a l presidente M o k h t a r O u l d D a d d a h , 

d e M a u r i t a n i a , Hassan I I n o part ic ipó en l a Conferencia de 

A d d i s A b e b a , celebrada en m a y o de 1963. Esto enfrió u n tan

to las relaciones de M a r r u e c o s c o n los países africanos del sur 

d e l Sahara. 

L a s relaciones de M a r r u e c o s c o n l a R A U no h a n sido 

s iempre del todo satisfactorias, y estuvieron suspendidas entre 

o c t u b r e de 1963 y febrero de 1964. E l m o t i v o de esta suspen

sión fue l a a y u d a que l a R A U prestó a A r g e l i a en el confl icto 

f ronter izo arge l ino marroquí . E n l a a c t u a l i d a d las relaciones 

entre estos dos países son cordiales, y a l lado de K u w a i t , Irak, 

S i r i a , J o r d a n i a y el Y e m e n h a n i n i c i a d o e l proceso de forma

c i ó n d e l mercado común á r a b e . 3 0 

A pesar de que el P a r t i d o c o m u n i s t a está fuera de l a ley 

e n M a r r u e c o s , se m a n t i e n e n buenas relaciones con l a U n i ó n 

Soviética, de l a que se h a n r e c i b i d o aviones de piopulsiúu a 

c h o r r o c o n carácter de donación. T a m b i é n con los Estados 

U n i d o s m a n t i e n e M a r r u e c o s relaciones amistosas; de ahí que 

r e c i b a l a m i t a d de l a ayuda económica tota l que aque l país 

d e s t i n a a l África. 

S u c u l t u r a islámica t r a d i c i o n a l y el p r o l o n g a d o contacto 

c o n Occidente , h a n hecho de M a r r u e c o s u n puente entre dos 

m u n d o s . E l protectorado r o m p i ó su a is lamiento secular y le 

proporc ionó valiosos instrumentos p a r a su desarrollo. Paci

ficó a l país y p o r p r i m e r a vez en su h i s t o r i a le d i o u n a es

t r u c t u r a polít ica u n i t a r i a . 

L a administración europea, s i n embargo, creó también 

problemas . Estableció u n a d u a l i d a d de estructuras económi-
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cas que prácticamente n o t ienen relación entre sí, y dos mun¬

dos culturales que se o p o n e n . E l co lonizador n o se preocupó, 

en r e a l i d a d , p o r asimilarse a los elementos nacionales, s ino al 

contrar io . T r a n s p o r t ó s implemente su m u n d o y l o colocó, 

b i e n protegido, j u n t o a l q u e ya existía. 

E l M a r r u e c o s actual es u n conjunto de elementos disper

sos s in el m e n o r o r d e n o concierto. ¿Cómo se conserva en

tonces cierto grado de coherencia n a c i o n a l y se m a n t i e n e a l 

país de p ie y en m o v i m i e n t o ? Esto quizás se deba a l a i n 

f luencia carismàtica del soberano y a su h a b i l i d a d p a r a ma

n i p u l a r a los diferntes grupos políticos. T a m b i é n h a de tener

se en cuenta el recuerdo de l a l u c h a común p o r l a indepen

dencia y a l deseo de ganar t iempo. 

T a r d e o temprano, s i n embargo, el gobierno m a r r o q u í 

deberá enfrentarse a l p r o b l e m a n a c i o n a l f u n d a m e n t a l : incor

porar l a economía m o d e r n a , l a que puede i m p u l s a r e l pro

greso, a l a v i d a general d e l país, p o r q u e e n M a r r u e c o s la 

independencia polít ica n o estuvo acompañada de l a correspon

diente i n d e p e n d e n c i a económica. L a economía m o d e r n a ma

rroquí, f u n d a m e n t a l m e n t e extraña al país, continúa depen

diendo del c a p i t a l , de l a técnica y de l a organización extran

jeras. P e r o el tratar de c a m b i a r l a situación requiere l a i m 

posición de reformas profundas en las estructuras existentes,, 

con todos los peligros q u e esto i m p l i c a p a r a u n a nación jo

ven como l o es M a r r u e c o s . 

E l gobierno m a r r o q u í h a manifestado el deseo de part ic i

par en los proyectos de u n i d a d de los países islámicos. Así ló 

demostró a l adherirse a l i n c i p i e n t e mercado común árabe, y 

a l apoyar f i r m e m n t e los intentos de lograr l a integración 

económica d e l M a g h r e b . A p a r t e de los innegables beneficios 

económicos q u e esto p u e d a reportar le ¿no buscará M a r r u e c o s 

e l apoyo de los países árabes a l a h o r a d e l ajuste nacional? 

Esto parece ser l o más probable . 

L a s relaciones c o n los Estados U n i d o s h a n sido i rregula

res y estuvieron estrechamente ligadas a l p r o b l e m a de las 

bases m i l i a r e s que ese país poseía en M a r r u e c o s . 

D u r a n t e l a segunda guerra m u n d i a l los Estados U n i d o s 

desembarcaron a lrededor de 100,000 hombres en los puertos, 
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marroquíes . Después de l a guerra a q u e l país continuó ope

r a n d o u n a base aéreo-naval en K e n i t r a (Puerto Lyautey) . H a 

c i a fines de 1950 el gobierno norteamericano manifestó su 

i n t e n c i ó n de construir otras bases p a r a l a mejor defensa de 

E u r o p a . Después de u n acuerdo c o n F r a n c i a l a construcción 

se inició y p a r a 1953 esas bases q u e d a r o n terminadas. L a s 

m e n c i o n a d a s bases, construidas a u n costo de 500 m i l l o n e s 

d e dólares son las de Nouasseur, Bengueir , S i d i S l imane y 

B e n S l i m a n e . L a instalación d e l p u e r t o aéreo-naval de K e n i 

t r a h a b í a costado 700 mi l lones de d ó l a r e s . 3 1 

E n c u a n t o Marruecos adquir ió su independenc ia , su polí

t i c a e x t e r i o r se orientó h a c i a l a n o alineación. Así lo i n d i c a 

e l hecho de que, aunque M a r r u e c o s recibió ayuda norteame

r i c a n a i n m e d i a t a m e n t e después de su independenc ia , evitó 

s i n embargo el adherirse a l a l l a m a d a D o c t r i n a Eisenhower. 

E s t a tendencia a l a no alineación se evidenció también en 

re lac ión c o n las bases que los Estados U n i d o s habían instalado 

e n M a r r u e c o s d u r a n t e ' e l p r o t e c t o r a d o . 3 2 

D u r a n t e 1958 el p r o b l e m a de las bases norteamericanas 

e n M a r r u e c o s se agudizó. E l a n u n c i o p o r parte del gobierno 

n o r t e a m e r i c a n o de l a transferencia de l a base de Nousseur a l 

C o m a n d o A é r e o Estratégico causó p r o f u n d o descontento en 

M a r r u e c o s . Esto , agregado a l desembarco de marinos norte

americanos en j u l i o de ese año en L í b a n o , p r o d u j o demandas 

de los grupos políticos d e l país p a r a que fueran retiradas 

todas las instalaciones m i l i t a r e s extranjeras. Después de u n 

i n t e r c a m b i o de notas entre los gobiernos de los Estados U n i 

dos y M a r r u e c o s , el p r i m e r o aceptó en p r i n c i p i o l a evacua

ción de las bases mi l i tares en éste ú l t i m o país. A l año si

guiente , en l a v is i ta que e l presidente E isenhower h i z o a M a . 

rruecos, promet ió que las bases serían evacuadas hacia fines 

de 1963. Esta promesa fue m a n t e n i d a p o r K e n n e d y cuando 

e n m a r z o de 1963 discutió c o n e l rey H a s s a n sobre el par

t i c u l a r . 

Este p r o b l e m a entre los Estados U n i d o s y Marruecos que

dó resuelto c u a n d o este ú l t imo tomó posesión de las bases 

norteamericanas en el suelo m a r r o q u í en enero de 1964. 8 3 

L a pol í t ica de no-alineación q u e M a r r u e c o s siguió en los 
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p r i m e r o s años de v i d a independiente fue causa de serias ten

siones entre este país y los Estados U n i d o s . D u r a n t e 1960-61 

los tratados que Marruecos f irmó con países del c a m p o socia

l ista, las compras de armas a esos países y su f o r m a de votar 

en las Nac iones U n i d a s , fueron interpretadas como u n a i n c l i 

nación marroquí h a c i a l a i z q u i e r d a . E n W a s h i n g t o n se pensó 

inc lus ive en suspender toda ayuda económica a marruecos. 

Esta situación cambió a p a r t i r de l a m u e r t e d e l rey M a h o -

m a V e n 1961. S u sucesor, Hassan I I , se preocupó desde u n 

p r i n c i p i o p o r mejorar las relaciones con e l m u n d o occidental 

en general , y en p a r t i c u l a r con los Estados U n i d o s . 3 4 

E n l a a c t u a l i d a d las relaciones de M a r r u e c o s c o n los Esta

dos U n i d o s son cordiales. Así l o i n d i c a e l hecho de que aquel 

país recibe a p r o x i m a d a m e n t e el 50 % de l a ayuda que este 

ú l t i m o dedica a l Á f r i c a . 3 5 
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