
año pasaron a ser  2.631; para, ya por último, en el
padrón de 1996,  fijar su número en 4.325 personas,
a pesar de que la cifra de residentes nacidos en
Marruecos se elevaba entonces a 6.165 personas. A
partir de este momento se empieza a disparar el ritmo
de crecimiento como veremos a continuación. Un claro
síntoma de ello es que entre 1988 y 2001 se dan de
alta en el Padrón Municipal de Habitantes nada menos
que 6.868 personas procedentes de Marruecos.

EVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD
MARROQUÍ EN CANARIAS (1980-2001)

Fuentes: Censos y padrones oficiales del INE e ISTAC. Elaboración propia.

La rápida evolución en estos últimos años la
podemos resumir brevemente. En 1999 había ya en
Canarias registrados legalmente 2.842 marroquíes
mayores de 16 años, de los cuales 1.563 estaban
afiliados a la Seguridad Social. En este mismo año,
1.483 marroquíes —la mayoría asentados como
irregulares en las Islas— solicitaron permiso de
residencia en la Delegación del Gobierno en Canarias.
Pero mucho más sorprendente fue el elevado número
de solicitudes que este  mismo grupo presentó al
proceso de regularización de 2000 con nada menos
que 4.754 peticiones, que supusieron un 33,91% del
total de los tramitados por los foráneos indocumentados
residiendo en Canarias.  Al año siguiente, los “sin
papeles” marroquíes diligenciaron otras 1.872
solicitudes de autorización de residencia acogiéndose
al proceso extraordinario de regularización por razones
de arraigo (L. O. 4/2000). Lo cierto es que el censo
de 2001 evidenció ya un fuerte crecimiento que elevó
su número a 6.054 marroquíes. Al año siguiente el
total de residentes era de 8.048, cifra que pasó
enseguida a 9.428 en 2003. El padrón municipal de
ese año aporta el dato de 11.811 marroquíes. Un
crecimiento así equivale a decir que prácticamente se
ha septuplicado su presencia en estas islas en poco
menos de 20 años. Si bien, la mayor parte del
crecimiento se ha producido en los últimos tres años
y en porcentaje comparativamente muy cercano al del
resto de España.

La inmigración marroquí
en Canarias

Ramón Díaz Hernández

Introducción: proximidad territorial y relaciones
históricas canario-marroquí

Desde las famosas cabalgadas a las costas de
Berbería por los Señores de Lanzarote y Fuerteventura
durante los siglos XV y XVI, la presencia marroquí en
Canarias ha sido una constante con independencia
de su mayor o menor número. A las lógicas razones
de vecindad y de proximidad geográfica de ambos
territorios situados en el noroeste de África se deben
añadir las múltiples actividades compartidas (pesca y
comercio, principalmente). Pero si a ello agregamos
que la política exterior de España en Marruecos con
el Protectorado, el mantenimiento de plazas de
soberanía (Ceuta, Melilla e islas adyacentes), la
ocupación de Sidi Ifni (territorio recuperado por
Marruecos en 1969) y el Sáhara Occidental hasta
1975, además de la amplia presencia de españoles
en aquellos territorios y de marroquíes en la flota
pesquera y en los ejércitos profesionales hispanos,
son factores que ayudan a entender sobradamente la
intensidad de unas relaciones familiares, laborales y
económicas que han venido facilitando la incesante
llegada de flujos procedentes de aquellas tierras hacia
las Islas Canarias.

Hasta entrados los años noventa las cifras que
ofrecen las fuentes oficiales sobre la presencia marroquí
en el archipiélago son escasas; a las que hemos
podido acceder presentan determinadas lagunas y,
finalmente, entre los censos y padrones se producen
algunas diferencias. Sabemos que durante los años
cincuenta ya existía una pequeña comunidad marroquí
a la que se incorporaron 196 nuevos componentes y
que, en 1980, contaba con 1.404 personas censadas
oficialmente en Canarias. Entre los años 1982 y 1984
se incorporaron 249 marroquíes más (CEDOC, 1987)
que permiten elevar su número a 1.546 en 1986. Sin
embargo, los aportes que siguen llegando no lograron
verse reflejados en el Censo de 1991 puesto que se
reduce incluso el tamaño de la colonia  a sólo 1.394
individuos. Pero, más tarde, con la regularización en
1993 de 957 marroquíes, junto con las sucesivas altas
padronales que se siguen produciendo, determinaron
un fuerte aumento de este colectivo que pasa así a
contar con 2.402 miembros en 1994 y que al siguiente
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POBLACIÓN MARROQUÍ POR MUNICIPIOS. 2003

Fuente: Padrón municipal de habitantes. INE. 2003

POBLACIÓN MARROQUÍ POR MUNICIPIOS. 1991

Fuente: Dirección General de Migraciones, Ministerio del Interior. 1991
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POBLACIÓN MARROQUÍ EN CANARIAS SEGÚN SU ORIGEN. 2001

Fuente: TEIM, bases de datos RAICES y OJALÁ

POBLACIÓN MARROQUÍ EN CANARIAS SEGÚN SU ORIGEN. 1991



FECHA DE LLEGADA DE LOS INMIGRANTES INSCRITOS
ENTRE 1991 Y 2001(EN %) Y ESTACIONALIDAD POR
MESES (PROMEDIO 1991-2001)

(*) Promedio 1991=2001 en %
Fuente: Consulado de Marruecos en Canarias

Las últimas cifras alcanzadas  reflejan bastante
bien  la realidad de una comunidad que ya se acerca
a los doce mil miembros en estos momentos entre
residentes, regularizados, en trámites de regularización
y no regularizados. Se trata evidentemente de una
cantidad  relevante, pero no menos lo es también el
acelerado ritmo en que se llega a esta situación. Si
damos como aceptables estas cifras no parece
aventurado calcular en casi un 0,5% la proporción que
existe actualmente entre población canaria e
inmigrantes marroquíes.

INSCRIPCIÓN DE INMIGRANTES MARROQUÍES EN
ELCONSULADO DE MARRUECOS EN CANARIAS
(1991-2001) Y COMPARATIVA CON LAS ALTAS
EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

* Corresponden al año de 2002. ** En esta cifra se incluyen las 86 altas
correspondientes a 1988-1990.

Fuentes: ISTAC: Asentamiento de extranjeros. Canarias. Década de los 80; Encuesta
de Población. Canarias 1996. Población Extranjera y Censo de Población y
Viviendas. Canarias 2001. Población Extranjera.

Distribución por la Comunidad
Autónoma de Canarias

Si aplicamos diferentes escalas locales (provincial,
insular y municipal) veremos en primer lugar cómo el
destino escogido por la mayoría de los marroquíes se
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POBLACIÓN MARROQUÍ OCUPADA POR SEXO

Y PROFESIÓN. 2001

Fuente: INE, censo 2001

NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ. 2001

Fuente: INE, censo 2001

NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ. 2001

Fuente: INE, censo 2001
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ÍNDICES DE REGULARIZACIÓN EN ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES COMUNIDADES DE INMIGRANTES. 2003

Fuente: INE, padrón 2003; OPI, regulares a 31/12/2003. El índice de irregularidad es un porcentaje hipotético resultante de la comparación entre regulares y empadronados.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ. 1991-2003

POBLACIÓN MARROQUÍ SEGÚN SEXO Y ESTADO CIVIL

Fuente: INE, censo 2001

POBLACIÓN MARROQUÍ POR GRUPOS DE EDAD.
1991 y 2003

Fuente: TEIM, base de datos RAICES. Padrón municipal de habitantes, INE,
2003



ESTACIONALIDAD MEDIA DE LAS LLEGADAS DESDE
MARRUECOS DURANTE EL PERIODO 1991-2001

Fuente: Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria

con presencia magrebí en 1991, otros 26 tenían una
ligera presencia, siendo Tías en Lanzarote el término
en donde tenía lugar la mayor concentración. En
términos porcentuales el panorama ahora es bien
distinto toda vez que al aumento numérico le ha seguido
una mejor distribución relativa por todo el territorio.
Siguiendo ese criterio, en 2001, sólo 20 (15 según el
padrón de 2003) municipios insulares —la mayoría de
ellos localizados en las islas más occidentales—
carecían de presencia marroquí, mientras que 57
contaban con algunos colectivos residiendo legalmente
en ellos. Las mayores concentraciones las encontramos
en siete municipios situados en tres islas  (Adeje, en
Tenerife; Mogán, San Bartolomé y Santa Lucía de
Tirajana en Gran Canaria; Betancuria, Antigua y La
Oliva en Fuerteventura) que presentan una proporción
de 2 al 2,5% por cada cien residentes nativos.
Finalmente, en los municipios de Lanzarote (Yaiza y
Tías) y en el de Pájara  (Fuerteventura) se sitúan los
porcentajes más altos (2,5 al 5%) del archipiélago.

Por su dependencia del divisor, los valores
relativos a veces no son del todo suficientes
para ofrecer una visión realista sobre las
principales concentraciones del colectivo
magrebí en Canarias. Es por lo que recurriendo
a las cifras absolutas se comprueba como el
grupo más numeroso está localizado, según
el Padrón de 2003, en Las Palmas de Gran
Canaria con 2.646 marroquíes. Le siguen los
municipios de Santa Lucía de Tirajana  y Yaiza
con 1.318 y 320, respectivamente. A
continuación se sitúan los términos de San

 Bartolomé de Tirajana (1.246), Pájara (767), Arrecife
(684), Arona (708), Tías (634), Mogán (518), Adeje
(409), La Oliva (333) y Granadilla de Abona (268). En
estos 12 municipios tienen su residencia 9.851
marroquíes que suponen el 83,4% de los
empadronados oficialmente, en tanto que el resto se
distribuye entre 75 municipios.

La principal atracción de Canarias reside en su
ofertabilidad de empleos con que cuenta esta
comunidad desde la incorporación de España a la
Unión Europea en 1986. A su vez, las numerosas
salidas de Marruecos se ven facilitadas por el bajo
nivel de vida allí imperante. Pero también debe tenerse
en cuenta la abundancia de costas y puertos con que
dispone aquel país en zonas muy próximas, además

centra en la provincia de Las Palmas compuesta por
las islas orientales de Lanzarote, Fuerteventura y Gran
Canaria. En efecto, en estas islas han fijado su
residencia un total de 7.663 marroquíes a 31 de
diciembre de 2003, que suponen un 81,27% del total
de la colonia afincada en el archipiélago. Pero apréciese
que, en relación con 1991, ahora hay una caída de
exactamente 6 puntos por debajo del calculado en
aquella ocasión y que apunta muy tímidamente hacia
un mayor equilibrio en la distribución de este colectivo
a escala regional. Pero entre las propias islas orientales
se pueden distinguir diferencias puesto que destaca
una mayor concentración en la de Gran Canaria en
donde se instala casi la mitad (49,04 %) del colectivo
norteafricano.

Sin duda, la predilección por instalarse en la fracción
oriental del archipiélago guarda relación con los
frecuentes lazos de vecindad y mayor oferta de
oportunidades de empleo que ya se puso de relieve
anteriormente. A ello se agregan las relaciones
sostenidas a lo largo del tiempo a través de negocios
comunes, flota pesquera, razones de estudio,
matrimonios mixtos, etc. En cambio, en las islas
occidentales, sólo Tenerife cuenta con una presencia
marroquí relevante del 18,07% sobre el total de
acogidos en Canarias, mientras que las restantes islas
occidentales (La Palma, La Gomera y El Hierro) cuentan
con una cantidad exigüa de magrebíes con tan sólo
un 1,29%. Sin duda esta menor presencia está
relacionada con su mayor alejamiento de las costas
continentales, junto a unas ofertas de empleo
prácticamente inexistentes para la integración
sociolaboral de este colectivo. No obstante, como
podemos comprobar en el mapa adjunto,  se manifiesta
con nitidez un fenómeno de difusión de la presencia
marroquí superior al reconocido en 1991.

EVOLUCIÓN DE LA COLONIA MARROQUÍ EN CANARIAS
Y SU DISTRIBUCIÓN POR ISLAS (1980-2001)

Fuente: CEDOC (1987): Estadísticas básicas de Canarias. 1980-1985. ISTAC:
Asentamiento de Extranjeros. Canarias 1980; ISTAC: Censos de Población y Viviendas.
Canarias 1991. Población Extranjera. ISTAC: Encuesta de Población. Canarias 1996.
Población Extranjera. INE-ISTAC: Censo de Población. Canarias 2001.

En líneas generales, la distribución de los
marroquíes por municipios es bastante desigual. De
forma que aquellos que disponen de una infraestructura
turística muy dinámica, o de actividades pesqueras,
comerciales, o cuentan con un sector de servicios
personales e incluso con actividades agrícolas y
ganaderas, así como una destacada contribución del
subsector de la construcción, pueden concentrar incluso
grupos numerosos de marroquíes. Estas circunstancias
se repiten de forma creciente en el archipiélago con
independencia de su grado de intensidad.

Sesenta de los 87 municipios canarios no contaban
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en uno de los puntos geográficos más atrayentes de
los campesinos de las regiones rurales más atrasadas
del interior. Casablanca, Marrakech, Rabat, Salé, Safi
o Beni Mellal son por ese orden las provincias de
nacimiento de la mayoría de los componentes de este
grupo.
z La región de El Rif y la Oriental, situada en el

noreste de Marruecos, constituye un espacio
fuertemente influenciado por  España a causa de las
lógicas relaciones históricas y de proximidad. Es en
estos momentos (con un promedio de 19,16%) el
espacio geográfico que ocupa una tercera posición
según la importancia en el origen de los inmigrantes
procedentes del reino alauí acogidos en estas Islas.
Destacan las provincias de Nador (con una notable
presencia del 16,63% del total marroquí), Alhucemas,
Taza y Berkane.
z La región del Sus-Oasis del Draa contribuye

con un 10,21% en lo relativo al origen geográfico de
los inmigrantes marroquíes acogidos en el archipiélago.
Destacan las localidades de Tiznit (5,99%) y Agadir
(3,74%)
z La región noroccidental de Yebala con sus

provincias de Chauen, Larache, Tánger y Tetuán
constituye el quinto lugar de la inmigración marroquí
en Canarias según el origen.
z Le sigue a continuación la región del Sais-Medio

Atlas-Tafilalet que en relación a recuentos anteriores
reduce a la mitad su aportación. Sobresalen las dos
provincias de Fez y Jenifra.

Como se puede comprobar, en la década de los
noventa se ha producido también  una mayor dispersión
de las regiones, provincias y ciudades cuyos naturales
participan en estos desplazamientos migratorios. La
novedad más destacable es que si antes eran el
nordeste y el sur las zonas que enviaban a Canarias
el contingente más numerosos de la colonia marroquí,
desde hace unos pocos años el nordeste y Yebala se
están quedando atrás ante el creciente empuje de las
áreas cercanas a las costas atlánticas occidentales y
meridionales próximas a Canarias en todos los sentidos,
pero sobre todo en lo referente a los desplazamientos
de personas provenientes de aquel país.

El fenómeno de la emigración está muy difundido
en todo el “reino alauí”. El número de localidades de

PRINCIPALES PUNTOS DE PARTIDA DE LA EMIGRACIÓN
MARROQUÍ HACIA CANARIAS

Fuente: VERA L. DE CARVALHO: “El éxodo marroquí hacia las Canarias Orientales.
Un análisis sobre el estado del fenómeno desde la perspectiva demogeográfica
(1991-2001)”. Tesis doctoral inédita.

de la frecuencia que han adquirido en los últimos años
el creciente tráfico marítimo y aéreo que favorece los
intercambios de personas, llegadas bien como falsos
turistas o tripulaciones en tránsito, bien como
irregulares. Tampoco se debe infravalorar el papel de
las redes “étnicas”, familiares y empresariales de apoyo
a estos flujos que facilitan el acomodo inicial
(alojamiento y contactos) así como de los primeros
empleos; tampoco se nos esconde la importancia que
han alcanzado ciertas bandas de carácter
manifiestamente mafioso que gozan de estructuras
operativas muy bien organizadas1

 en el transporte de
personas desde África.

Zonas de origen y última residencia
En primer término analizaremos los cambios que

con respecto a 1991 y 1999 se han introducido en las
regiones de origen de los inmigrantes magrebíes
llegados a Canarias. Y en segundo lugar describiremos
cuáles fueron las ciudades más frecuentes que sirvieron
de última residencia a estos mismos inmigrantes según
sexos. En 2001 se pueden agrupar los inmigrantes
magrebíes en cinco grandes grupos según el lugar de
nacimiento:

REGIONES DE ORIGEN DE LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ
EN CANARIAS (1991-2002)

Fuente: Consulado del Reino de Marruecos en Canarias. Elaboración Bernabé
López y Ramón Díaz.

z Las provincias comprendidas en el Sahara-Sur
se colocan a la cabeza con un porcentaje de 39’39%
sobre el total de los inmigrantes llegados a Canarias
desde aquel país. Con ello se vuelven a desplazar a
un tercer lugar las provincias orientales del Norte que
hasta entonces (1991) tenían la supremacía de estos
flujos. Se trata lógicamente del territorio magrebí más
próximo a las Islas y desde el que suelen partir las
pateras con numerosos inmigrantes irregulares muchos
de los cuales han conseguido legalizar su situación
entre 2000 y 2002. Sobresalen las provincias de El
Aaiún, Guelmin y Tan Tan.  Pero no olvidemos también
que muchas de estas personas vienen legalmente
desde un territorio estrechamente ligado a España
hasta 1975 y por ello con relaciones de todo tipo muy
intensas, especialmente en lo que se refiere a Canarias.
No es casual que sean precisamente las localidades
de El Aaiún (12,81%), Tarfaya (10,29%), Bojador y
Dajla de donde procede la mayoría de los adscritos a
este grupo.
z Las provincias de la costa atlántica y de las

llanuras interiores se erigen en el segundo lugar con
un 18,99%. Se trata del territorio marroquí más
industrializado, densamente poblado y en el que se

encuentran las concentraciones urbanas más
importantes de aquel país. Esto las convierte también
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de una sociedad que se vuelca en la promoción de
sus componentes varones y relega a las mujeres.

En cuanto a la estructura por edades debemos
significar lo siguiente: en términos relativos, de 50
años para arriba las mujeres duplican prácticamente
a los varones puesto que logran superar en casi dos
puntos al componente masculino. Sin duda, la
esperanza de vida más dilatada en las mujeres que
en los hombres no sólo es un fenómeno típicamente
occidental, sino que también se reproduce en esta
comunidad ya arraigada en  nuestra sociedad. En este
colectivo los jóvenes tienen mayor peso que los
mayores de 64 años; mientras tanto los adultos, es
decir los comprendidos entre los 24 y los 64 años,
suponen nada menos que un 84,55% lo que viene a
demostrar una vez más que estamos ante una
inmigración netamente laboral.

Otro dato interesante es que entre los 14 y los 43
años se encuentra el grueso de esta comunidad con
un 83,95% lo que expresa además su aporte al
rejuvenecimiento de la estructura sociodemográfica
acogiente, de forma especial a partir del rápido
crecimiento acaecido en fechas muy recientes. En
estos grupos de edades se da un desequilibrio entre
los sexos por cuanto que los varones sacan a las
mujeres una mayor representación de hasta tres puntos
de diferencia, sobre todo en las edades adultas. A
partir de ahí hacia arriba, las mujeres vuelven a ser
predominantes.

Por debajo de los 14 años de edad, el colectivo
dispone de apenas un 1,88% de componentes
infantojuveniles y en donde las mujeres están también
mejor representadas. En síntesis, destacamos primero
la hegemonía de los adultos y  jóvenes en el conjunto
de los marroquíes residentes en las Islas y segundo,
que el reagrupamiento familiar todavía no se ha debido
desarrollar dada la escasez de niños, adolescentes y
mujeres en el conjunto de la estructura por edades de
este colectivo.

Composición sociolaboral
Con la muestra del 20% de la población inscrita en

el Consulado entre 1991 y 2001, lo primero que hay
que resaltar es que el 77% de la comunidad marroquí
en Canarias mayor de 16 años está ocupada desde
el punto de vista laboral, mientras que en situación de
paro se encuentra un 24,5% (el doble de la tasa de

FECHA DE NACIMIENTO DE LAS MUJERES
MARROQUÍES INMIGRADAS A CANARIAS

Fuente: Consulado de Marruecos en Canarias

nacimiento y el de localidades de partida implicado es
tan abultado que en nada desmienten esta aseveración.
En efecto, tanto si se refiere a la naturaleza como a
la procedencia de los flujos marroquíes arribados a
las Islas presentan en común un hecho relevante como
es su enorme dispersión. La profusión de localidades
de nacimiento (54 para las mujeres y 89 para los
hombres) delatan una vez más la intensidad de las
migraciones interiores que existen en el seno de este
país en forma de éxodo rural, hecho que contrasta
con la última residencia cuyo número es evidentemente
mucho más reducido (32 para las mujeres y 59 para
los hombres).

El cuadro resalta muy bien como (a excepción de
Nador y Tetuán), tanto en el caso de las mujeres como
de los hombres, han sido principalmente los puertos
y aeropuertos de ocho ciudades marroquíes situadas
en las costas occidentales que dan al océano Atlántico
las que han servido de punto de salida a la mayoría
de ellos.

Estructura de edad y sexo
Desde 1991 se han introducido algunos cambios

en la composición por sexo y edad de la población
inscrita en el Consulado y censada oficialmente (ISTAC)
en Canarias en comparación con la que se nos presenta
ahora en el 2001.  Por ejemplo, en aquella fecha de
cada 100 marroquíes, sólo 14 eran mujeres. Entre
1988 y 1992 el  porcentaje fue subiendo
progresivamente hasta alcanzar el 19,71%. Las
regularizaciones recientes y las nuevas inscripciones
elevaron el porcentaje de mujeres al 20,5% en el 2000.
Pero, en estos momentos y en cuanto a la composición
por sexo, lo primero que destaca sobremanera es
que existe un neto predominio de los varones sobre
las mujeres: nada menos que un 77% frente a la
representación de las féminas, que después de un
fuerte estirón alcanza tan sólo un 23%. No obstante,
la proporción de mujeres ha aumentado recientemente
todavía más, lo que sitúa a Canarias en un punto
intermedio entre comunidades autónomas como
Cantabria (12,2%) con una feminización muy baja al
lado de Castilla y León (35,9%) que se erige en la
más amplia de España.

Los valores calculados muestran, no obstante lo
señalado, una clara inmigración selectiva que, al
margen de otras consideraciones como pueden ser la
exposición al riesgo del viaje o las lógicas dificultades
de integración sociolaboral, es un notable exponente

ESTRUCTURA DE EDADES DE LA COMUNIDAD
MARROQUÍ EN CANARIAS

Fuente: Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria
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POBLACIÓN MASCULINA MARROQUÍ EN CANARIAS CON
DISTINCIÓN DE ACTIVA,
OCUPADA E INACTIVA

Fuente: Consulado  de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria

hombres y mujeres marroquíes. Y, en tercer lugar, le
siguen en importancia la hostelería (camareros,
cocineros, recepcionistas, etc.) con un 8,67% para los
hombres y sólo un 2,68% para las mujeres.

Las actividades de limpieza constituyen el cuarto
capítulo más destacado en donde las mujeres con un
porcentaje del 3,71% sobresalen claramente frente a
la participación de los hombres (1,83%) y, finalmente,
en el quinto lugar encontramos el rubro de los obreros
con un 2,65% de hombres y el 1,35% de mujeres. Con
porcentajes muy inferiores hay una ristra muy amplia
de categorías y especialidades profesionales que
expresan bastante bien el alto grado de integración

que ha logrado ya este colectivo en la Comunidad
Canaria.

En el caso de los hombres, además de las
señaladas, aparecen profesiones tan diversas como
agricultor, marino, jardinero, albañil, artesano,
carpintero, constructor, fontanero, conductor,
transportista, mensajero, periodista, relaciones
públicas, farmacéutico, enfermero, médico, profesor,
religioso, dactilógrafo, futbolista, peluquero, técnico
y administrador. Hay variantes para el caso de las
mujeres en donde se dan especialidades muy

singulares que rompen tópicos  sobre la mujer árabe,
como son las de artista, manicurista, ayudante de
cocina, camarera, bailarina, periodista, empleada,

POBLACIÓN FEMENINA MARROQUÍ EN CANARIAS CON
DISTINCIÓN DE ACTIVA, OCUPADA E INACTIVA

Fuente: Consulado  Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria

FECHA DE NACIMIENTO DE LOS VARONES MARROQUÍES
INMIGRADOS A CANARIAS

Fuente: Consulado  de Marruecos en Canarias

paro registrado en Canarias) y el resto se engloba
dentro de los inmigrantes sin datos, amas de casa y
estudiantes. La situación sociolaboral de esta
comunidad prima sobremanera a los hombres por
encima de las mujeres; eso se puede ver mejor en las
siguientes cifras: 58,78% de las mujeres mayores de
16 años están o bien en paro (45,27%), o son inactivas
en calidad de estudiantes (9,12%) o de amas de casa
(4,39%); en tanto que en los hombres de más de 16
años esas consideraciones se reducen a un escaso

POBLACIÓN MARROQUÍ MAYOR DE 16 AÑOS:
ACTIVOS E INACTIVOS

* Promedio de ambos sexos. Elaboración propia.
(1) % sobre total activos, no ocupados e inactivos, 2001.
(2) % sobre total ocupados, no ocupados e inactivos, 2001.
Fuente. Consulado de Marruecos.

11,85%, representado por los desempleados (4,5%)
y  los estudiantes (7,15%).

En cuanto a las actividades que este colectivo
desempeña en las Islas hay que resaltar que, según
la documentación consular consultada, el sector
terciario es el que más oportunidades brinda a esta
población allegada por cuanto que concentra a la
mayor parte de los ocupados con un 40,03%. A
considerable distancia le sigue el sector secundario
(con 2,73%) y ya de forma prácticamente irrelevante
se sitúa el sector primario con un escaso 0,30%.

Descendiendo en la escala de las especialidades,
las profesiones que mayor número de trabajadores
absorbe son las de empleados en sus distintas
acepciones (administrativos, funcionarios, secretarios,
gerentes, contables, técnicos, etc.) con un 27,37% y
un 18,9%  para hombres y mujeres, respectivamente.
A continuación le siguen los empleados en el comercio
(comerciantes por cuenta ajena, por cuenta propia y
ayudantes) que absorben el 11,73% y el 2,35% de los
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MUNICIPIOS DE CANARIAS CON MAYOR PRESENCIA
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funcionaria, gerente, obrera, secretaria, estudiante…
Esto último es un indicio que desmonta prejuicios e
indica que estamos ante un ejemplo palpable de
promoción femenina a pesar de que dentro de esta
comunidad los niveles de oportunidad y de
empleabilidad  son todavía claramente inferiores a los
que encuentran los hombres.
1Según el Ministerio del Interior, entre 1994 y 2003 han llegado a las Islas Canarias 1082
barquillas con irregulares, siendo detenidas 9.019 personas.
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