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1  SITUACIÓN POLÍTICA

1.1  PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES

Marruecos es un Estado islámico y soberano, definido en la Constitución como una
monarquía “constitucional, democrática, parlamentaria y social”. La constitución
vigente data de 1992, con modificaciones introducidas en 1996 y muy especialmente
en 2011. A este respecto, con el telón de fondo de la “Primavera Árabe”, Marruecos
se ha embarcado en un complejo e importante proceso de reformas políticas e
institucionales, que se inician con el discurso del rey Mohamed VI en marzo de 2011,
pocas semanas después  de que se registraran las primeras manifestaciones de
protesta en diferentes ciudades del país, en sintonía con las convulsiones políticas y
sociales que estaban viviendo  algunos de los países de la región (movimiento “20 de
febrero”). A partir de entonces, una comisión nombrada por el rey redactó un nuevo
texto constitucional que fue aprobado por referéndum el 1 de julio de 2011 con casi
el 98% de los votos y una participación del 73%.

Los principales elementos de la nueva Constitución (la primera del reinado de
Mohamed VI) se basan en dos ejes esenciales: por un lado, el refuerzo de las
instituciones democráticas y la separación de poderes, lo que supone un avance muy
importante hacia una monarquía parlamentaria (si bien la Corona sigue gozando de
importantes competencias ejecutivas, y el rey –aunque pierde su carácter sagrado-
mantiene su carácter de Comendador de los Creyentes) y por otro, la
"constitucionalización" de un proceso de regionalización avanzada, aunque este
último aún tiene que desarrollarse a través de una ley orgánica todavía pendiente.

Una vez aprobada la reforma de la Constitución, se produce un complejo proceso
legislativo para tratar de –al menos corregir– algunas de las deficiencias del sistema
electoral y dotarlo de una mayor transparencia y representatividad, y preparar las
elecciones legislativas a la Cámara de Representantes adelantadas al último
trimestre del año. Aunque se introducen mejoras, no se puede hablar de una reforma
profunda.

El sistema electoral es enormemente complejo, basado en listas cerradas y en un
reparto de escaños por circunscripciones (305 de los 395 escaños, que constituyen la
“lista local”; el resto serían “lista nacional”) que, según la legislación, sigue un
“reparto proporcional al resto mayor con cuota Hare”. En la práctica, lo que genera
es un sistema que perjudica a los partidos más grandes y favorece la atomización
política, ya que es difícil para un partido obtener más de un escaño en las
circunscripciones con pocos escaños asignados (que son la mayoría). Además, el
resultado no es proporcional a los votos obtenidos, lo que ocurre tanto en las listas
locales como nacionales.

En cualquier caso, el 25 de noviembre de 2011, se celebraron elecciones legislativas
anticipadas (cámara de representantes) que dieron la victoria por primera vez en la
historia al Partido Justicia y Democracia (PJD), con un 27% de los votos, en lo que
algunos analistas han calificado como las “elecciones más limpias y transparentes de
su historia”. La participación fue de un 47,40%. Cabe recordar  a este respecto que
el censo electoral (alrededor de 13,6 millones de electores) no incluye a todos los
ciudadanos que “potencialmente” podrían votar (en torno a unos 20 millones), ya
que se precisa un documento distinto a un DNI normal, lo que ya limita la
participación efectiva.

Según los resultados de las elecciones legislativas, el sistema de partidos políticos
quedaría como sigue:  
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PRINCIPALES PARTIDOS  

Partido 

Escaños
Cámara
Representantes

(total 395) 

Comentarios

Partido Justicia
y Desarrollo
(PJD) (27%
votos)

107

Islamista moderado. Vocación  reformista
dentro del sistema. Plena aceptación del
Monarca y del Rey como Comendador de
los Creyentes. En las elecciones de 2007
obtuvo el mayor número de votos
(10,9%) aunque fue el 2º en número de
escaños, por detrás del Istiqlal, que fue
el encargado de formar gobierno.

Partido
Istiqlal  (PI) 
(15% votos)

60

Nace en los días de la lucha contra el
protectorado. La principal seña de
identidad es el nacionalismo a ultranza.
Aunque su tendencia puede ser más
conservadora, constituía junto con el
USPF y PPS la llamada “Kutla”. En las
elecciones de 2007 fue el 2º en número
de votos, pero el 1º en escaños. El
Primer Ministro del Gobierno saliente
pertenecía a este partido, Allal El Fassi,
nieto del fundador y considerado padre
de la Independencia.

Reagrupación
Nacional de
Independientes
(RNI) (13%
votos)

 

52

Partido de centro-derecha, de ideología
liberal y moderada. Formaba parte del
Gobierno saliente. Se le considera de los
“partidos administrativos”, en su origen
fue un partido impulsado por la Casa
Real.

Partido
Autenticidad y
Modernidad
(PAM)

(10% votos)

 

 

47

Partido sin ideología clara, aunque de
tendencia liberal, y muy cercano a la
Casa Real. Claro vencedor en las
elecciones locales de junio 2009.
Participó en las elecciones en coalición
con el RNI, el llamado “G8”.

Unión
Socialista de
Fuerzas
Populares
(USPF)

 

23

Ideológicamente incluye
socialdemócratas y socialistas. Se
mantuvo en la oposición desde la
independencia del país hasta la
constitución del Gobierno de alternancia
en 1998. En 2002 ganó las elecciones
pero el rey mandó formar Gobierno a un
técnico y no a un socialista, lo que marcó
una profunda crisis interna. En cualquier
caso, y pese a la pérdida de militantes,
siguió formando parte de la “Kutla” y era
miembro asimismo del Gobierno saliente.

 

Movimiento
Popular (MP)

 

32

Carácter conservador e integrado en los
grupos bereberes. Formaba parte del
gobierno saliente. Durante la campaña
electoral formó parte del G8, junto con el
RNI y PAM.

Unión
Constitucional

     23  En línea con el anterior.

Partido del  Ex comunistas, y miembros de la “Kutla”



 

6

Progreso y el
Socialismo
(PPS)

    14 junto con el Istiqlal y el USFP.

OTROS PARTIDOS
Partido Laborista (4 escaños); Movimiento Democrático y Social (2 escaños);
Partido de la Renovación y la Equidad (2 escaños); Ventaja de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible (2 escaños); Al Ahd Addimocrati (2 escaños); Partido de
la Izquierda Verde Marroquí (1 escaño); Frente de Fuerzas Democráticas (1
escaño); Partido de la Acción (1 escaño); Partido de la Unidad y Democracia (1
escaño).

Hay  que tener en cuenta dos aspectos adicionales para cerrar el círculo del
panorama político y su representatividad: en primer lugar, la asociación Justicia y
Caridad, de planteamiento islamista radical, no participa en el juego político (no está
legalizada como tal) pero cuenta con una importante base social; por otra, están
prohibidos los partidos de base regional, lo que tiene especial relevancia para el caso
del Sáhara. El movimiento “20 de febrero” tampoco forma parte del juego electoral
como tal.

Se cumple ahora un año y 8 meses de las primeras elecciones, después de la
reforma constitucional en las que se configuró un Gobierno, presidido por el Sr.
Benkirane del PJD, del que forman parte el Istiqlal, el PPS y el MP, lo que suma en
total 216 escaños (la mayoría absoluta son 198). Quedan en la oposición como
principales partidos el RNI, el PAM y el USFP. Las tensiones que han surgido entre el
Istiqlal/PJD sobre las reformas a acometer en 2013, han puesto en serio riesgo la
mayoría gubernamental en mayo, de manera que el Consejo Nacional del Istiqlal
decidió retirarse del gobierno y fue necesaria la intervención del Rey, como árbitro
supremo entre instituciones, exhortando a este partido que mantuviera a sus
ministros. Una crisis ministerial no es descartable.

PARTIDO POLITICO PRESENCIA EN EL GOBIERNO
 

 

PJD (11 + Presidente)

Presidente, Ministro de Estado sin
cartera, AAEE, Justicia, Enseñanza
Superior, Equipamiento y Transporte,
Comunicación, Industria, Solidaridad
(única mujer del Gabinete), Relaciones
con el Parlamento, Ministro Delegado de
Asuntos Generales y Gobernanza y
Ministro Delegado del Presupuesto.

Partido Istiqlal (6) Economía y Finanzas; Educación,
Artesanado; Energía y los Ministros
delegados de marroquíes residentes en
el extranjero y de Asuntos Exteriores
(algunos lo consideran independiente,
como hombre de confianza del Rey).

MP (4) Ministro del Interior, Juventud y
Deportes, Turismo, y Ministro delegado
de la Función Pública.

PPS (4) Hábitat, Sanidad, Formación Profesional
y Cultura.

Independientes Habous (asuntos religiosos); Defensa y
Secretario General, Ministro Delegado del
Interior, y Ministro de Agricultura y Pesca
(tras renunciar al RNI para formar parte
del Gobierno).

Por otra parte, la representación institucional se completa con la Cámara de
Consejeros, o de las Regiones, elegida por sufragio indirecto. Según la nueva
Constitución, 3/5 de la Cámara de Consejeros es elegida por entidades locales (1/5
por los consejos regionales y 2/5 por un colegio electoral formado por los
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representantes locales, provinciales y prefectorales). El resto corresponde a cámaras
de comercio, sindicatos y patronal. Su nueva estructura deberá estar regulada por
una ley orgánica, pero ya la Constitución limita los poderes de los presidentes de los
Consejos Regionales, porque -incluso en el nuevo marco- seguirán compartiendo el
poder central con los Walis (elegidos directamente por el rey). Queda pendiente su
configuración bajo los parámetros de la nueva Constitución, siguiendo un proceso de
sufragio indirecto, para lo que es asimismo determinante el marco de las elecciones
locales.

En lo que se refiere las últimas elecciones, celebradas en 2009, la victoria fue
claramente para el PAN (18,72%  de los votos), Istiqlal (16,57%), RNI (13%) y USFP
(10,82%). El PJD en aquel momento quedó en 6ª posición, aunque fue el más votado
en las grandes ciudades, base esencial de su electorado. En principio, y dado el
sufragio indirecto para la elección de la Cámara de representantes,
las elecciones deberían celebrarse como mínimo simultáneamente a las locales, para
no desvirtuar el equilibrio de fuerzas elegidas de las elecciones de noviembre
de 2009. Por el momento, el Gobierno ya ha anunciado su posposición hasta
mediados de 2013, ante la imposibilidad de acometer las reformas  legislativas con
carácter previo.

1.2  GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Tras las últimas elecciones, los ministerios con competencias en temas económicos y
comerciales quedan estructurados de la siguiente manera:

El Ministerio de Economía y Finanzas, dirigido por M. Nizar Baraka (PI), anterior
Ministro Delegado de Asuntos Económicos y Generales. Entre sus competencias
están todo el ámbito vinculado con la financiación (DG Tesoro) y recaudación
(DG Impuestos y DG de Aduanas) así como el marco legislativo económico, y
en general, el marco económico.   
Ministro Delegado del Presupuesto, encargado de la elaboración del
presupuesto, si bien la titularidad del fondo del mismo y de la Ley de Finanzas
se atribuye esencialmente al Ministro de Economía y Finanzas.
Ministro de Asuntos Generales y Gobernanza, Mohamed Najilb Bouilf (PJD).
Desde el punto de vista económico, su papel esencial es contar con la
Secretaría del Comité Nacional para el clima de negocios, presidido por el
Presidente.
Ministro de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Abdelouahed Aâmara
(PJD). Responsable de la política industrial, atracción de IED (de él depende la
Agencia Marroquí de Atracción de Inversiones, AMDI), comercio (exterior e
interior) y telecomunicaciones. Cabe resaltar que anteriormente el comercio
exterior tenía un ministerio propio, que ahora se ha perdido con el nuevo
Gabinete.
Ministro de Energía, Minas y Medio Ambiente, Fouad Douir (PI). Junto a él
cabría mencionar las dos grandes agencias energéticas: por un lado, la  ONEE
(resultado de la fusión de la ONE, empresa eléctrica pública, cuasi monopolista
en la producción y distribución, y monopolista en el transporte; y la ONEP,
responsable de las políticas de agua); y por otro Masen, creada para poner en
marcha el ambicioso programa de inversión en materia solar. Asimismo, la
empresa pública OCP, encargada de la explotación de fosfatos, de los que
Marruecos es el primer productor del mundo.
Ministro de Equipamiento y Transporte, Aziz Rabbah (PJD). Su importancia
radica en el peso de la inversión pública (carreteras, puertos, ferroviaria), y la
gestión de la política de transporte.
Ministro de Agricultura y Pesca, cuya titularidad sigue siendo de Aziz
Akhannouch (anterior RNI, hoy independiente), que implementa el Plan Maroc
Vert a través de la Agencia de Desarrollo Agrícola, A.D.A. Tiene especial
importancia por la incidencia de los Acuerdos europeos en materia agraria y
pesca, y por ser el agro uno de los principales sectores de la IED española.
Ministro de Turismo, Lahced Haddad (MP), nuevamente uno de los sectores con
mayor incidencia en la IED española, y donde se enmarcan importantes
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estrategias de desarrollo a través del Plan Visión 2020. Cabe destacar además
que España es el 2º emisor de turistas a Marruecos, después de Francia.
Otros: Ministro de la Vivienda, Urbanismo y Política de Ciudades, Nabil
Benabdellah (PPS), con un especial peso en uno de los sectores con mayor
impacto en la economía y el empleo.

Finalmente, el Banco Emisor, Bank Al Maghrib, es la institución clave en el control y
diseño de la política monetaria del país puesto que sus estatutos le conceden la
misión de asesorar al Gobierno en materia de política monetaria y financiera. El
Banco desempeña la tarea de agente del Tesoro para las operaciones de banca y de
crédito, tanto en Marruecos como con el extranjero.

2  SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1  EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Los tres elementos esenciales de vulnerabilidad de la economía marroquí
(climatología adversa, crecimiento del precio del petróleo y mala coyuntura
económica europea), han actuado adversamente en 2012. A lo largo del año pasado
el crecimiento del PIB estimado se ha ido corrigiendo a la baja, hasta situarse por
debajo del 3%, según distintas estimaciones (2,7% según los últimos datos
proporcionados por el Haut Comissariat au Plan; 2,8% según un informe de la ONU
de finales de abril), frente al 5% de crecimiento que se registró en 2011.

Las previsiones para 2013 son optimistas respecto al crecimiento esperado (aunque
se han ido corrigiendo ligeramente a la baja a medida que avanza el año: del 5%
estimado a principios de año, al 4,6% estimado por la HCP en junio). El crecimiento
se apoya por el lado de la oferta en la mejora de las condiciones climatológicas, y
nuevamente en el consumo interno por el lado de la demanda (siempre manteniendo
constante la política de subvenciones de precios actual). En julio, el HCP ha publicado
los datos macroeconómicos del primer trimestre de 2013, que señalan un
crecimiento de la economía marroquí en ese periodo del 3,8%, frente al 2,8% del
mismo periodo del 2012. Este crecimiento se debería en gran parte al fuerte
desarrollo del valor añadido agrícola, que ha supuesto un aumento del 17,7%,
apoyado por las favorables condiciones climatológicas registradas. Por el contrario, el
ritmo de crecimiento de las actividades no agrícolas habría descendido respecto al
año pasado: un 1,9% frente al 4,5% de 2012.

Por su parte, la inflación se mantiene controlada (en parte artificialmente gracias a la
política de subvenciones de precios básicos), con una inflación media en 2012 de
1,3% (0,8% para la inflación subyacente), pero con una tendencia al alza que se
aprecia en la primera mitad de 2013, situándose la inflación interanual en el 2,8% al
final de mayo.

En lo que se refiere a la tasa de paro, en el primer trimestre de 2013 se situó en el
9,4%, un 0,5% inferior al registrado en el mismo periodo de 2012, año en que acabó
en el  9%, siendo la tasa más acusada en los medios urbanos (13,4%) que en el
campo (4%, sólo un 0,1% más que en 2011). El colectivo más castigado es el de los
jóvenes entre 15 y 24 años en medios urbanos, que en el 2012 registró una tasa de
paro del 33,5%.

Sin embargo, el principal desequilibrio macroeconómico lo constituye la aparición de
déficits gemelos en 2012: el déficit público o presupuestario, y el de la balanza por
cuenta corriente. Buena parte de la existencia de estos déficits se explica por la
política de subvenciones de los bienes de consumo, y muy particularmente de los
productos energéticos, en un país donde la dependencia energética se sitúa por
encima del 95%.

En relación con el déficit público, éste  se habría situado a finales de 2012 por

http://www.hcp.ma/
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encima del 7% (7,1% para el Ministerio de Economía y Finanzas, 7,2% para el HCP y
7,5% según la última estimación del Bank Al Maghrib o Banco Central), en cualquier
caso muy por encima del  objetivo del 5% previsto en la Ley de Finanzas. A finales
de mayo, último dato disponible, el déficit presupuestario se situó en 28.800 millones
de dírhams (unos 2.600 millones de euros), lo que supone un 85% más que el dato
registrado en el mismo mes de 2012. Recientemente, Bank Al Maghrib realizó una
previsión del 5,5% para el conjunto de 2013, mientras que la Ley de Finanzas
adoptada en diciembre estableció un objetivo del 4,8%.

En lo que se refiere a las cuentas externas, las estimaciones convergen en un déficit
corriente en el entorno del 10% del PIB para 2012 (10% para la HCP según los datos
publicados en junio de 2013, 10,1% para l’Office de Changes, 10,5% para el Bank Al
Maghrib y 9,8% para el Ministerio de Economía y Finanzas en su publicación de
abril), lo que supone el déficit corriente registrado más alto desde los años 80. Esta
situación ha desembocado a su vez en un déficit de la balanza comercial para el
mismo año de en torno al 20% del PIB (23,9% según el Ministerio de Economía y
Finanzas). También ha afectado la disminución del superávit de la balanza de
servicios, debido a la caída de los ingresos del turismo en un 1,5%, y de la balanza
de transferencias por la disminución de las remesas de emigrantes en un 4%.

Al deterioro de los déficits gemelos se une el crecimiento del endeudamiento de la
administración central, que se ha situado ya en torno al 57% del PIB (58,3% según
el Ministerio de Economía y Finanzas) frente al 53,7% en 2011. Este aumento del
endeudamiento viene generando un efecto "crowding" out del sector privado en el
marco de la financiación. Esta situación obligó a la gestión de una línea de precaución
y liquidez, que fue aprobada por el FMI en agosto de 2012 por valor de 6.200 M USD
en dos años, condicionada al mantenimiento de la deuda pública por debajo del
60%; el déficit publico en senda descendiente hasta el 3% y los niveles de reservas
en un 4%. El respaldo del FMI, unido al compromiso de los países del Consejo de
Cooperación del Golfo (tras el viaje del rey en octubre de 2012) de inyectar fondos
en el país por valor de 5.000 M USD a lo largo de 5 años, explican la exitosa salida a
los mercados internacionales de diciembre de 2012 por valor de 1.500 M USD, lo que
le permitió cerrar in extremis en los niveles de reservas requeridos. 

En mayo de 2013 Marruecos ha vuelto a acudir a los mercados internacionales para
colocar 750 M$ (500 M a vencimiento 2022, a un interés de 4,25% y 250 M a
vencimiento 2042, al 5,50%), acuciado por la mala situación demostrada por la
economía marroquí durante el primer trimestre de 2013, y en concreto por el
deterioro de las cuentas públicas, causado, entre otras cosas, por un descenso de los
ingresos fiscales, con el consiguiente agravamiento del déficit público.

La línea del FMI (que no ha sido utilizada), fue formalizada en enero 2013,
coincidiendo con la evaluación del país siguiendo el artículo IV,
con algunas recomendaciones dirigidas a dos frentes esenciales: por un lado, una
reforma (urgente) del sistema de compensación de precios; y, por otro, una mayor
flexibilidad en el tipo de cambio, que permita una mejor gestión por parte del país de
su cuenta corriente y niveles de reservas, así como una hipotética devaluación a la
que también ha instado recientemente el Presidente del HCP, sin que parezca haber
tenido mucho eco en el Gobierno. En abril, expertos del FMI visitaron Marruecos para
hacer un seguimiento de la economía nacional, y tras analizar la situación de las
finanzas públicas, exhortaron al Gobierno a no demorar más reformas esenciales,
como la de la Caja de Compensación (organismo responsable del sistema de
compensación de precios), como condición para que se mantenga la línea de liquidez.
El Gobierno ha respondido a este exhorto anunciando en el mes de junio su intención
de reducir de manera inminente las subvenciones a productos como el petróleo o el
azúcar, y ha anunciado igualmente que abordará una reforma integral del sistema de
subvenciones a finales de año.

 

http://www.bkam.ma/
http://www.oc.gov.ma
http://www.gcc-sg.org/eng/
http://www.gcc-sg.org/eng/
http://www.cdc.gov.ma/
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CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS (Datos en Euros) 2010 2011

2012
(último
período)

PIB
PIB (millones de euros a precios
corrientes)

68.434 71.349  75.252 (est.)

Tasa de variación real 3,6% 5,0% 2,7% (est.)

Tasa de variación nominal 11,2% 6,1%  3,5% (3er T
2012)

INFLACIÓN
Media anual 2,2% 0,9%  1,3%

Fin de período -0,9% -0,5% 2,6% (dic.
2012)

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual 4,25% 3,25%  3,06%

Fin de período 4,25% 3,25% 3% (desde
Marzo 2012)

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (en miles de habitantes) 32.095 32.309  32.889
(Abril  2013)

Población activa en miles de
personas

11.402 11.538 11.549

% Desempleo sobre población
activa

9,1% 8,9% 9%

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB -4,6% -6,2%  -7,6%
(estimación)

DEUDA PÚBLICA
en millones de euros 41.745 46.020  52.375
en % de PIB 61,0% 64,5%  69,6%
EXPORTACIONES DE BIENES
en millones euros 13.411 15.466 16.685
Tasa de variación respecto al
período anterior

+32,35% +16,31%  +7,89%

IMPORTACIONES DE BIENES
en millones de euros 24.712 29.437 34.754
Tasa de variación respecto al
período anterior

+12,87% +20,14%  +18,06%

SALDO B. COMERCIAL (bienes)
en millones de euros -11.300 -13.971 -18.069
en % de PIB 16,49% 19,38%  24,01%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
En millones de euros -3.077 -5.744  -7.901
-en % de PIB  -4,49% -8,0%  -10,5%
DEUDA EXTERNA
en millones de euros 14.511 16.735 19.141
en % de PIB 21,20% 23,1%  25,44%
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en millones de euros 1.379 1.559  1.862
en % de ingresos corrientes 4,7% 4,9%  9,33%
RESERVAS INTERNACIONALES

en millones de euros 16.824 15.739 13.093,67
(Enero 2013)

en meses de importación de bienes
y servicios

6,9 5,07 4,08

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
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Media anual 8,42 8,09 8,6284
Fin de período 8,43 8,46 8,4335
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO
Media anual 11,15 11,25 11,091

Fin de período 11,15 11,14 11,148 (dic.
2012)

Fuentes: Haut Commissariat au Plan, Bank Al Maghrib, Office des Changes, Ministère
des Finances. Última actualización: mayo 2013

2.1.1  ESTRUCTURA DEL PIB

Entrando en la evolución de los distintos sectores de la economía marroquí y su
aportación al PIB a lo largo del 2012 (las distintas estimaciones tanto nacionales
como de organismos internacionales sitúan el crecimiento del PIB en 2012 en una
banda entre el 2,4% y el 2,8%):

El sector más dinámico ha sido el sector terciario de los servicios, que ha
registrado un crecimiento en volumen del 5,7%, frente al 6% en 2011. Este
aumento se ha debido sobre todo al buen comportamiento de sectores como el
de las telecomunicaciones (que gracias al rápido progreso de las líneas de
telefonía móvil e internet, y al dinamismo de los “call center”, ha crecido en
2012 por encima del 10%) y los servicios prestados por la administración
(+11,7%).  

Por otro lado, los ingresos del turismo han visto una caída del 1,6% respecto a 2011,
y el transporte ha conocido un crecimiento modesto de alrededor del 2% (habiendo
aumentado el tráfico ferroviario, pero disminuido el tráfico aéreo y marítimo). 

Por su parte, el sector secundario o industrial ha tenido un crecimiento en
volumen del 3,2% (frente al 4% en 2011). Este crecimiento ha venido
dado principalmente por la evolución de sectores como el de la energía
(+11,5%, empujado por el aumento tanto del consumo de alta y baja tensión,
como de la producción, especialmente la de origen térmico y eólico), la obra
pública y la industria del automóvil.

El crecimiento de estos sectores ha compensado la ralentización que han
experimentado los fosfatos y sus derivados (-3,6%), el sector de la vivienda (con
una bajada en las ventas de cemento del 1,6% respecto a 2011) y las industrias
eléctricas y electrónicas. 

Por último, la producción del sector primario ha sufrido un retroceso del 8,7%
frente a la subida del 5,1% de 2011, debido principalmente a una disminución
del 38% en la producción de cereales, que ha pasado de 84 millones de
quintales de 2011 a 51 en 2012, afectada por las malas condiciones
climatológicas y pluviométricas registradas en Marruecos durante el 2012. 

Por su parte, el sector pesquero ha proseguido con su evolución al alza, habiendo
crecido las capturas en 2012 un 21% en términos de peso y un 2% en valor. 

En lo que se refiere a la demanda (estimación de las cuentas anuales), el consumo
final supuso en 2012 un 79,3% del PIB, y sólo el consumo de los hogares un 60,1%.
En términos del PIB el consumo de las administraciones públicas se sitúa en torno a
un 19,2%. La formación bruta de capital fijo supuso un 30,9% del PIB mientras que
las importaciones y exportaciones suponían un 49,3% y 35,5% respectivamente. La
tasa de inversión se situó en un 34,5% y la tasa de ahorro en un 27,8%.

El principal motor del crecimiento en 2012 ha sido el consumo final: tanto el de los
hogares (que ha crecido un 4,8% con una aportación al PIB del 2,8%, frente al
crecimiento del 7,4% en 2011) como el de las administraciones públicas (con un
crecimiento del 5% en términos reales, superior al 4,6% de 2011, que sin embargo
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sólo ha conseguido contribuir al crecimiento del PIB en un 0,9%).

Los factores que han incidido en esta ralentización del crecimiento del consumo
respecto a 2011 han sido principalmente el mal comportamiento del sector agrario y
la disminución de las remesas (4% en 2012), a pesar de que el crédito al consumo
ha continuado aumentando (un 9,7% en 2012).

En el primer trimestre de 2013, sin embargo, la inflación de los productos
alimentarios se ha situado por encima de las previsiones (un 3,3%, en lugar del
2,4%), lo que junto a la bajada de las remesas (-3,8% a final de marzo) ha hecho
que en este periodo el crecimiento del consumo de los hogares se haya moderado
hasta el 2,8%.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo ha crecido en 2012 un 2,7% (tras el
crecimiento del 2,5% del 2011).

Sin embargo, la caída aún mayor de la variación de stocks ha repercutido en que las
inversiones brutas (formación bruta de capital fijo, más variación de stocks) hayan
registrado en 2012 un descenso del 0,4% (mientras que en 2011 habían vivido un
aumento del 7,6%), bajando también por lo tanto su peso en el PIB (pasando de un
36% en 2011 a un 43,5% en 2012). Por último, en 2012, las exportaciones han
aumentado en un 4,7% y las importaciones lo han hecho en un 6,7%, agravando el
déficit comercial de Marruecos con el resto del mundo. La tasa de cobertura se ha
situado en 2012 alrededor del 47% (46,1% según el Haut Comissariat au Plan,
47,8% según la Direction des Études et des Prévisions Financiers del Ministerio de
Economía y Finanzas). Según los datos preliminares de la Office des Changes, la tasa
de cobertura habría mejorado ligeramente durante los cuatro primeros meses de
2013, debido a un descenso más acusado del valor de las exportaciones en relación
con el sufrido por las importaciones, habiéndose situado la tasa a finales de abril en
el 48,2% (frente al 48,8% que se registraba a finales del mismo periodo de 2012).

 

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO

PIB POR SECTORES DE
ACTIVIDAD (porcentajes )

2009 2010 2011 T3
2012

AGROPECUARIO 16,4 15,3 15,5 13,5
MINERÍA 2,6 4,3 5,6 4,7
MANUFACTURAS 15,9 15,3 15,4 14,4
CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA 7,0 6,8 6,5 6,1
COMERCIO 11,0 10,6 10,4 9,6
HOTELES, BARES Y
RESTAURANTES

2,6 2,8 2,5 2,3

TRANSPORTE 3,9 4,0 3,8 3,7
COMUNICACIONES 3,4 3,4 3,0 2,6
ELECTRICIDAD Y AGUA 2,9 2,8 2,6 2,5
FINANZAS Y SEGUROS 6,1 5,9 5,9 5,6
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y S.S. 9,1 9,1 9,4 9,4
EDUCACIÓN, SANIDAD Y ACCIÓN
SOCIAL

9,5 9,7 10,2 9,8

RESTO 9,4 9,9 9,3 15,9
TOTAL 100 100 100 100

Fuentes: Ministère de l´Economie et des Finances. Última actualización: noviembre
2012.
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COMPONENTES DE DEMANDA EN
RELACIÓN AL PIB

2009 2010 2011

CONSUMO FINAL HOGARES/PIB 57,1 57,3 58,9
CONSUMO FINAL AAPP/PIB 18,2 17,5 18,2
TASA DE INVERSIÓN 30,9 30,7 30,7
EXPORTACIONES 28,7 33,2 35,6
IMPORTACIONES 39,7 43,1 48,7
TASA DE AHORRO 28,6 29,0 26,6
TOTAL 100 100 100

Fuentes: Haut Commissariat au Plan. Junio 2012.

2.1.2  PRECIOS

Desde 2009, las autoridades marroquíes utilizan el Índice de Precios al Consumo
(IPC) como patrón de medida de la inflación. En 2012, el IPC se situó en un 1,3%
respecto a 2011 en media anual. El incremento de los precios alimenticios se situó en
un 2,2% frente al de los no alimenticios (0,6%), con un amplio abanico desde  el
descenso de los precios en las comunicaciones (5,4%) al incremento de los precios
de la enseñanza en un 4,1%. Sobre esta base, la inflación subyacente (excluye los
productos más volátiles y los de precio regulado por la administración pública)
aumentó en 2012 un 0,8% respecto al año anterior, frente al 1,3% en 2011.

Junto con la ausencia de presiones significativas sobre la demanda, y el
mantenimiento de un tipo de cambio Dírham/euro relativamente fuerte, el principal
elemento que está permitiendo contener la inflación es la existencia de un sistema de
subvención de determinados productos básicos (aceite, gas, carburante, harina,
azúcar, etc.), a través de la denominada Caja de Compensación, que limita las
repercusiones de estas subidas de precios en el mercado nacional. De esta forma, los
precios de los productos de base no energéticos, convenientemente aislados de la
evolución de los mercados internacionales, han experimentado en 2011 un
incremento de precios del 0,1% (frente al 0,4% en 2010), mientras que los
productos energéticos no han experimentado cambios.
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CLASIFICACIÓN
DE PRODUCTOS

Indicadores mensuales
Índices medios
anuales

Diciembre
2011

Diciembre
2012

Var% 2011 2012 Var%

Productos
alimentarios 116,0 121,2 4,5 115,9 118,5 2,2
  01 - Productos
alimentarios y
bebidas sin
alcohol 116,4 121,9 4,7 116,3 119,1 2,4
  02 – Bebidas
con alcohol y
tabaco 108,4 108,5 0,1 108,3 108,5 0,2
Productos no
alimentarios 105,0 106,2 1,1 104,8 105,4 0,6
  03 – Textil y
calzado 107,7 109,2 1,4 106,0 108,2 2,1
  04 - Vivienda,
agua, electricidad
y otros
combustibles 105,0 105,6 0,6 104,8 105,3 0,5
  05 - Muebles,
artículos de
limpieza y
mantenimiento
del hogar 107,4 106,9 -0,5 107,1 107,2 0,1
  06 – Sanidad 103,5 103,9 0,4 103,1 103,8 0,7
  07 - Transporte 103,5 108,7 5,0 103,1 106,4 3,2
  08 -
Comunicación 78,1 65,6 -16,0 85,5 68,7 -19,6
  09 – Ocio y
cultura 96,5 97,4 0,9 96,4 96,9 0,5
  10 - Enseñanza 122,1 129,6 6,1 119,7 124,3 3,8
  11 -
Restaurantes y
hoteles 112,2 114,9 2,4 111,1 113,3 2,0
  12 - Bienes y
servicios diversos 110,3 111,1 0,7 109,2 110,7 1,4
Total 109,6 112,4 2,6 109,4 110,8 1,3

 Fuente: Haut Commisariat au Plan   

En su último informe de política  monetaria (septiembre 2012), el Banco Central sitúa
la inflación esperada en 2012 en torno a un 1,4%, manteniendo prácticamente
inalterada la política de subvenciones que se ha desarrollado a lo largo de
2011. Dicha situación en cualquier caso podría cambiar.

El FMI viene insistiendo en público al Gobierno de Marruecos, sobre todo a finales del
2012 y principios del 2013, sobre la conveniencia de reformar el vigente sistema de
subvenciones por el enorme impacto que tiene su coste sobre las cuentas del Estado,
su vulnerabilidad ante impactos externos impredecibles (precios mundiales del
petróleo y cereales) y lo poco específica que resulta la Caja de Compensación, al no
estar enfocada a ayudar a las capas desfavorecidas de la población, sino a mantener
los precios de los productos seleccionados en general. 

El HCP también ha instado al Gobierno a acometer esta reforma sin más dilación.
Esta reforma  genera temores en el Gobierno de alterar un mecanismo que ha
proporcionado paz social en Marruecos, y sustituirlo por un sistema que podría ser
utilizado con intereses partidistas o clientelistas, lo que ha producido tensiones entre
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los partidos que forman la coalición de gobierno de Benkirane.

En el momento en que el Gobierno decidiera implantar una reforma importante de la
Caja de Compensación, se prevé un impacto al alza sobre la inflación, sobre todo vía
carburantes y productos energéticos. 

2.1.3  POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

La población activa al término del cuarto trimestre 2012 descendió un 0,8% respecto
al 4T2011, alcanzando 11.532.000 individuos. La tasa de actividad
también disminuyó en un 1,1%, desde 49,2% en 4T2011  hasta establecerse en un
48,1% en 4T2012, manteniendo un fuerte desfase entre los géneros, (73,6% para
hombres y del 24,1% para mujeres).

Entre el cuarto trimestre de 2011 y el cuarto de 2012 se crearon 81.000 puestos de
trabajo, lo que no ha evitado que la población activa en paro suba desde 989.000
personas en 4T2011 hasta 1.007.000 en 4T2012. 

En el mismo periodo, la población activa ocupada ha pasado de 10,64 a 10,52
millones de personas.

A este respecto, conviene señalar que para el cálculo de la tasa  de empleo, se
incluyen dentro del concepto de trabajo tanto el empleo remunerado como el no
remunerado (aprendices, trabajo familiar, etc.). Así, de la tasa de empleo señalada,
sólo un 76% se corresponde con empleo remunerado, del que un 47% sería empleo
asalariado y un 29% autónomos.

En el conjunto del 2012 se han creado en Marruecos 127.000 empleos remunerados
y se han perdido 126.000 empleos no remunerados, de los cuales el 90% eran
empleos en el sector primario, agricultura, silvicultura y pesca. Esto supone la
creación neta de 1.000 empleos en todo el año.

Durante el año 2012 se produce un fuerte contraste entre el sector servicios, el único
que crea empleos de forma relevante, y todos los demás, que pierden conjuntamente
110.000 empleos.

En concreto, en servicios se crearon 111.000 empleos en el 2012, lo que supone un
crecimiento del +2,8% del empleo sectorial.

Las tendencias del empleo sectorial fueron en 2012 de un - 1,4% en agricultura, un -
2% en construcción y obra pública y un -2,2% en industria y artesanía.

En el año 2012, la población activa empleada se reparte sectorialmente en sector
primario (39,2%), industria y artesania (11,5%), construcción y obra pública (9,9%),
comercio (13,2%), transporte/comunicaciones (4,5%), administración general y
servicios sociales (10,2%) y otros servicios (11,5%).

En resumen, las cifras del año 2012 son negativas, con un crecimiento del paro del
0,2% (8,5% a finales de 2011 frente a 8,7% a finales del 2012. El abandono del
mercado de trabajo o la falta de incentivos para incorporarse al mercado (falta de
perspectivas, bajos niveles salariales, etc.) es una particularidad especialmente
importante del mercado de trabajo marroquí, especialmente notable en momentos de
crisis en el sector agrario.

Es significativo que del colectivo de población activa en paro registrado al final del
2012, 1.038.000 personas, el 52,1% no haya trabajado nunca y el 65,3% lleve más
de 12 meses en paro. De este colectivo de parados, el 37,9% tiene entre 15 y 24
años de edad, y el 43,1% tiene entre 25 y 34 años. 

La tasa media de paro nacional del 2012 fue de un 9%, siendo de un 8,7% entre los
hombres y de un 9,9% entre las mujeres, un 13,4% en medio urbano y un 4% en
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medio rural.   

En general, el mercado de trabajo se caracteriza por una fuerte segmentación, 
predominio de lo informal, y por bajos niveles de productividad: así, el 65% del
empleo creado por la agricultura, construcción y obra pública y servicios (principales
motores del crecimiento a lo largo de la década 2000-2010, con más de un 80% del
valor añadido total) ha sido empleo de baja cualificación, siendo además
especialmente notable su escaso efecto multiplicador en el mercado de trabajo:
según los análisis realizados por el Haut Commisariat du Plan, por cada 10 empleos
directos creados, la agricultura genera 3 empleos indirectos, la construcción 2 y los
servicios 3.

Por último, cabría destacar el fuerte incremento de la conflictividad social que viene
experimentándose especialmente  a raíz de la “Primavera árabe”. En abril 2011,  el
Gobierno abrió el marco de diálogo que entre otras cosas supuso un incremento del
salario mínimo y las pensiones, elementos en aquel momento imprescindibles para
poder mantener la “paz social”. El marco de la negociación colectiva está
escasamente desarrollado, y aunque los niveles de sindicación son aun bajos, la
conflictividad medida en horas no trabajadas se ha incrementado considerablemente,
como ya se ha dicho,  sea en un marco sindicado o no. Actualmente el Gobierno está
preparando una Ley de sindicatos así como la regulación  del derecho a huelga, que
se espera poder presentar a patronal y sindicatos en un breve plazo de tiempo.

2.1.4  DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

Según datos del Banco Mundial, el PIB por habitante a precios corrientes, fue de
2.828 USD en 2009, 2.796 USD en 2010 y de 3.054 USD en 2011. Según datos del
FMI, el PIB por habitante a precios corrientes, en USD fue de 2.885 USD en 2009,
2.850 USD en 2010, de 3.082 USD en 2011 y de 2.999 USD en 2012. La previsión
del FMI para 2013 es que el PIB per cápita aumente hasta los 3.260 USD.

En dírhams corrientes, el PIB per cápita fue según el FMI de 24.936 en 2011, 25.836
en 2012 y estima que llegará en el 2013 a los 27.361 dirhams por habitante.

Por su parte, según datos del Haut Commisariat au Plan (HCP), el PIB per cápita a
precios corrientes, en dírhams, fue de 23.242 DH en 2009, 23.988 DH en 2010 y
24.936 DH en 2011.

En lo que se refiere a la concentración de las rentas, la última encuesta del Haut
Commisariat au Plan (HCP) para el año 2011, publicada en abril de 2012, ha puesto
de manifiesto que el 20% de los hogares que tienen ingresos más altos acaparan un
52,6% de la masa de rentas totales. En el otro extremo, encontramos al 20% de
hogares con menos ingresos recibiendo solamente el 5,4% de los ingresos. Así, la
clase media (aquellos cuyos ingresos están entre 2.800 DH -alrededor de 265 €-  y
6.763 DH -alrededor de 635 €- al mes) representaría un 53,3% de la población total,
la clase modesta un 33,6% y la clase más pudiente un 13,1%. Cabe destacar que,
para esos mismos límites salariales, el número de individuos pertenecientes a la
franja más modesta disminuyó en 126.000 personas con respecto a la última
encuesta, de 2007.

El Banco Mundial publica el Índice de Gini, medida de la equidad en la distribución de
la renta nacional en un país, que para Marruecos era de 0,395 en 1999 y de 0,409 en
2007. Este dato sitúa a Marruecos entre Mauritania (0,405 en 2008) y Túnez (0,414
en 2005). Como un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, y de 1 una
inequidad perfecta,  la distribución de la riqueza en Marruecos ha empeorado entre el
1999 y el 2007. En 1999 Marruecos se acercaba al valor de Portugal (0,385 en 1997)
y desde entonces se desplaza hacia la inequidad en la distribución de la renta
nacional. En cuanto al Salario Mínimo (SMIG), ha venido incrementándose  desde
2011 como respuesta a los movimientos sociales vinculados con la Primavera Árabe.
Así,  en 2011 se acordó una subida  del SMIG en dos fases situándolo ligeramente
por encima de 1 €/hora: un 10% en julio de 2011 (11,70 DH/hora) y 5% a partir del
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1 de julio 2012 (12,24 DH/hora)

La renta es inferior y está peor distribuida en zonas rurales que en zonas urbanas. El
esfuerzo de las administraciones públicas por mejorar las condiciones de vida en el
campo durante los últimos años, se ve reflejado en la disminución sobre todo del
índice de pobreza rural. Según el Banco Mundial, Marruecos ha conseguido reducir la
pobreza absoluta entre 2001 y 2008 desde el 15% al 8,8%, pero no ha cumplido los
objetivos en educación, salud y empleo. En términos del Índice de Desarrollo
Humano, según el Banco Mundial, Marruecos está por debajo de la media de los
países árabes (130 de 187), y debajo de los países con una renta per cápita similar,
y aunque mejore lentamente, no reduce su retraso relativo.

2.1.5  POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Se ha producido un fuerte efecto expansivo de la política fiscal, marcada por la
adopción de medidas sociales puestas en marcha en el marco de la Primavera Árabe,
lo que ha producido que la Balanza de Pagos por Cuenta Corriente haya pasado
de un saldo en porcentaje del PIB del -4,4% en 2010 al -8,1% en 2011 y en el
entorno del -10% en 2012. Los ingresos ordinarios del Estado crecieron en el 2012
un 3,5% respecto al 2011, y los gastos ordinarios lo hicieron en un 11%. La principal
consecuencia de esta política es la aparición de dos “déficits gemelos”, que para el
2012 han alcanzado en torno al 10% del PIB el déficit por cuenta corriente y en torno
al 7% del PIB el déficit público.

El Gobierno marroquí ha pretendido mantener la política expansionista en los últimos
años  pero el agravamiento acelerado de las cuentas externas, le llevó en junio
de 2012  a una subida de los precios de los carburantes con el fin de ajustarlos a los
precios internacionales del petróleo. Ello no implica una indexación plena, pero sí un
alivio a la Caja de Compensación que ya en mayo había agotado el 80% de sus
recursos anuales.

Por su parte, la Ley de Finanzas 2013,  prevé el aumento de los ingresos totales
respecto a 2012 en casi un 10%. Entre las medidas recaudatorias que se toman en el
proyecto, cabe destacar las siguientes:

Se crea un impuesto especial para las rentas altas (> 300.000 DH/año) y las
empresas cuyos beneficios superen los 20 MM DH (entre 0,5 y 1,5%
dependiendo del nivel de beneficios), cuya recaudación se destinará a sufragar
los Fondos de Cohesión Social.
Se reduce el Impuesto de Sociedades, del 15 al 10%, para aquellas empresas
con beneficio igual o inferior a 200.000 DH.
Se prorrogan las exoneraciones fiscales acordadas para los programas de
construcción de viviendas de bajo coste (viviendas sociales).
Se suprime la tasa especial sobre el cemento.
Se reforman los aranceles a la importación de productos agrícolas. Entre otros
cambios,  disminuye el arancel máximo de 304% al 200%.
Se crean 3 impuestos especiales, sobre la ferralla (hierro de hormigón), la
arena, y el plástico transformado, con cuyas recaudaciones se financiarán las
cuentas especiales del tesoro.

En lo que se refiere a la política monetaria, el Banco Central la ejecuta mediante el
control del tipo de interés interbancario diario (manteniéndolo próximo al tipo
director, fijado en el 3,25% hasta marzo de 2012 y en el 3% desde entonces), el
mantenimiento de un tipo de cambio cuasi fijo –anclado a una cesta de monedas
donde predomina el euro- y el control parcial de los movimientos de cambio. Las
presiones de liquidez del sistema, generadas por la caída  de las reservas
internacionales, han obligado al Banco Central a una continua intervención en el
mercado interbancario, estableciendo además una reducción progresiva de las
reservas obligatorias del sistema. Desde marzo de 2012, en el que el Banco Central
bajó el tipo director hasta el 3%, se sigue manteniendo en este nivel, dados los
niveles aceptables de inflación y ante  una desaceleración del crecimiento.
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Tanto el FMI como el HCP han propuesto una devaluación competitiva de la moneda
marroquí que redujera las importaciones y potenciara las exportaciones. Pero hasta
el momento, pesa más en el Gobierno marroquí el temor a un efecto inmediato
inflacionista y a un mayor coste de las importaciones, que las hipotéticas ventajas
que podrían obtenerse a través de una mayor competitividad vía precios del sector
exportador.

2.2  PREVISIONES MACROECONÓMICAS

En lo que se refiere al futuro del país, en el corto plazo, la situación es
enormemente compleja. El país se enfrenta por un lado, a un grave problema de
déficits gemelos, que si bien por el momento está pudiendo financiar de forma
relativamente holgada en los mercados financieros internacionales (gracias al
reducido nivel de deuda externa y a la cobertura que le genera la línea de precaución
y liquidez del FMI), pero que continuará agravándose en el futuro. El principal riesgo
viene determinado por las dificultades del Gobierno para corregir dicha tendencia en
el corto plazo sin romper el status quo de política social basada en subvenciones de
precios de los productos básicos, especialmente energéticos. En el medio plazo, el
país debe continuar su proceso de reformas económicas estructurales, que permita ir
corrigiendo paulatinamente la dualidad económica existente mediante ganancias de
productividad. Su nivel de desarrollo relativo, que permite aún fuertes ganancias de
productividad, su posición estratégica desde el punto de vista geográfico hacia
Europa y hacia África, unido a la estabilidad política y una regulación no restrictiva,
permiten convertirla en una economía atractiva para el capital extranjero, y por tanto
con un fuerte potencial de crecimiento pese a la ausencia de grandes recursos
naturales.

En este marco, las relaciones económicas y comerciales entre ambos países deberán
ir  reforzándose en el futuro. Entrando en el corto plazo, y tras un año 2012
excepcionalmente bueno en el que España se ha convertido en el primer proveedor
de Marruecos, las exportaciones seguirán creciendo, aunque es probable que a un
ritmo menor que el experimentado el año pasado, próximo a un 30%, hasta situar a
Marruecos como nuestro 9º mercado mundial.

Hay que destacar un importante componente del flujo exportador generado por la
coyuntura, como es el importante peso tomado por el sector siderúrgico y de
componentes de construcción, o la salida de stocks y comercio de oportunidad. Pero
gran parte de las partidas de comercio toman un carácter estructural, en paralelo al
crecimiento de la competitividad de la industria española, el desmantelamiento
arancelario del país y su posicionamiento internacional como destino de IED. En ello
han sido determinantes factores de carácter estructural o al menos relativamente
estables como, por ejemplo, los flujos de importación y exportación generados por la
cadena de valor de la industria textil española, o el fuerte  crecimiento de nuestras
exportaciones a lo largo de este año, vinculado al inicio de actividades de la fábrica
de Renault. Si atendemos a la partida energética, estructuralmente sólo es reversible
a medio plazo tras importantes inversiones por parte del país en infraestructuras
energéticas (proceso en marcha dónde además la industria española también esta
jugando un rol muy importante a través de la exportación de tecnología de
renovables, tanto eólica como solar).

Por su parte, y en el marco de la IED, aunque el stock / flujo  en Marruecos era más
elevado en décadas anteriores que en la actualidad (presencia de los grandes
bancos, constructoras, Telefónica, etc.), en los últimos años se ha ido incrementando
nuevamente nuestro peso, tras un período de fuertes desinversiones. La presencia de
grandes empresas en las licitaciones actualmente en curso (energías renovables,
infraestructuras, logística, etc.) ha reanimado de nuevo el mercado marroquí
también desde este punto de vista. Podría interpretarse que una mayor interrelación
económica (peso en el PIB, contribución fiscal de empresas españolas, creación de
empleo, etc.), genera nuevos incentivos para el buen curso de las relaciones
bilaterales entre ambos países, disminuyendo el riesgo político y generando un
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círculo virtuoso de interacción.

 

2.3  OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

La economía marroquí ha registrado en los últimos años un crecimiento sostenido
gracias a las numerosas reformas estructurales llevadas a cabo, fundamentalmente
aquellas destinadas a mejorar el clima de negocios en el país. En este marco, se creó
el Comité Nacional de Clima de Negocios (CNEA, en sus siglas en inglés) presidido
por el Primer Ministro, y cuyo objetivo principal es ir mejorando los ratios e
indicadores vinculados al mismo, esencialmente contenidos en los informes
internacionales como el Doing Business del Banco Mundial y/o el Global
Competitiviness Índex del World Economic Forum.

En 2012 se preveían un conjunto de 30 nuevas medidas en distintos ámbitos como la
reforma de la justicia, la reforma de la Charte de l’Investissement, el establecimiento
de un marco jurídico para la transmisión de empresas, un régimen jurídico y fiscal
adaptado a las PYMES, y todo un abanico de medidas dirigidas a mejorar la
transparencia y simplificación de los procedimientos administrativos. También se
presentó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Finanzas, que sigue
paralizado, junto a otros proyectos de reforma anunciados por el Gobierno, como los
del Fondo de Compensación o el del régimen de jubilaciones.

2.4  COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

Marruecos ha registrado en los últimos 10 años unos intercambios comerciales en
constante aumento fruto del creciente desarrollo industrial del país y de las sucesivas
rebajas arancelarias resultantes de la aplicación de los acuerdos comerciales
firmados por este país en los últimos años. No obstante, frente al dinámico
crecimiento de las importaciones, las exportaciones vienen registrando un
crecimiento mucho más débil.

Como consecuencia, el saldo comercial se ha agravado en los últimos ejercicios y la
tasa de cobertura ha ido descendiendo de manera continua. Las principales
debilidades de su comercio exterior vienen dadas por la excesiva dependencia del
mercado europeo, la alta dependencia energética y el fuerte peso de los fosfatos en
su sector exportador.

Para el año 2012, el saldo de la balanza comercial (solo bienes) se situó en -198.416
MDH, un 8,6% más que durante el 2011. La tasa de cobertura de la balanza
comercial (únicamente bienes) de Marruecos fue del 48,9% en el año 2011, y del
47,8% en el 2012. 

En lo que se refiere a la balanza de servicios, es estructuralmente superavitaria con
un saldo de 40.876,4 MDH para 2012, gracias esencialmente a la partida de ingresos
por turismo, aunque hayan experimentado una caída en 2012 respecto al 2011 del
1,5%. Las demás partidas que contribuyen al superávit son los servicios de
comunicación y los “call centers” mientras que servicios de transporte y otros
servicios son esencialmente deficitarios.

De esta forma, el superávit de la balanza de servicios no consigue compensar el
abultado déficit de la balanza de bienes, de forma que para 2012 el saldo de la
balanza comercial y de servicios es de -128.926 MDH y la cobertura global se ha
situado en el 69,8%, bajando de la cobertura del 2011 que fue 70,01%. A
continuación se recoge la evolución de la balanza de bienes y servicios según los
últimos datos disponibles:
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M MAD 2010 Var. 2011 Var. 2012* Var. 
Exportaciones
de bienes y
servicios 253.941 20,8% 285.530 12,4% 296.348 +3,8%
Importaciones
de bienes y
servicios 329.053 13,2% 390.755 18,8% 411.450 +5,3%

Saldo -75.112  -
-
105.225 +40,09%

-
115.102 +9,39%

Fuente: HCP y elaboración propia. Última actualización mayo 2013. * Datos
preliminares. Datos en millones de dírhams.

2.4.1  APERTURA COMERCIAL

Marruecos inició su proceso de apertura en 1987 con la adhesión al GATT y
posteriormente a la OMC en 1994. Los diferentes acuerdos firmados por Marruecos
desde entonces, con distintas áreas y países (ver apartado 4, especialmente UE) han
ido gradualmente disminuyendo el tradicional proteccionismo de este país, para
poder considerarlo hoy un país relativamente abierto. Por otra parte, la introducción
en enero de 2009, del sistema BADR (Base Automatizada Sistema Aduanero)
permitió la simplificación de los procedimientos aduaneros, pues un 90% de los
procedimientos aduaneros se encuentran informatizados, aunque en la práctica, los
procedimientos siguen siendo considerados una barrera no arancelaria por falta de
transparencia.

La tasa de apertura de bienes ((exportaciones + importaciones) / PIB) ha subido de
un 65% en 2011 a un 67,7% en 2012, mientras que la subida de la tasa de apertura
de la balanza de bienes y servicios ha sido llamativa, del 70,8% de 2011 se ha
llegado a un 86,9% en 2012.

En materia de consolidación arancelaria, según el cuarto examen de la política
comercial del Reino de Marruecos que la Secretaría de la OMC realizó en agosto de
2009, Marruecos desde el año 2003 ha reducido los tipos de sus derechos de aduana,
por lo que la media aritmética simple ha bajado 13,2 puntos en porcentaje desde
2002, para situarse actualmente en un 20,2%. Los productos agrícolas están sujetos
a un tipo aduanero más alto (44,5% en promedio) que los productos no agrícolas
(16,3%, excluido el petróleo). Además, los derechos variables siguen siendo de
aplicación para determinados productos agrícolas (37 líneas del SH a diez dígitos).
Los derechos de aduana siguen una progresión mixta, con tipos más altos para los
productos de primer grado de transformación que para los de segundo grado, debido
a los altos tipos para los productos agrícolas.

Marruecos ha consolidado la totalidad de sus líneas arancelarias en tipos únicamente
ad valorem que van de 0 a 380% con una media del 42% (56,9% en los productos
agrícolas y del 39,6% en los no agrícolas). Los demás derechos y cargas se
consolidaron al 7,5 o al 15%.

Los productos importados pueden estar sujetos a diversos impuestos y derechos
como el impuesto especial sobre las importaciones de 0,25%, el IVA sobre las
importaciones (20%) y los impuestos internos al consumo. Habría que recordar que
la aplicación de dos regímenes diferentes para el IVA ("interior" e "importación") no
garantiza el respeto por el principio de igualdad con el trato nacional.

En la práctica, el tipo de derecho arancelario sigue siendo más alto que los tipos
consolidados en más de 1.000 líneas arancelarias y, además, en los derechos
variables hay una diferencia negativa entre el precio de referencia (definido por el
Gobierno) y los precios de importación por lo que de momento, Marruecos no está
llegando a cumplir los compromisos adquiridos relativos a consolidaciones
arancelarias ni a valoración en aduana.
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Por otra parte, como se dijo anteriormente, Marruecos aplica la cláusula de NMF a
todos sus interlocutores comerciales, si bien tiene acuerdos preferenciales con
numerosas áreas económicas,  tanto a nivel regional como internacional.

Entre los principales acuerdos comerciales cabría destacar:

-      Acuerdo de Asociación con la UE, firmado en 1996 y en vigor desde el 1 de
marzo de 2010. En el marco de éste, el ALC preveía un desmantelamiento pleno
arancelario que se ha hecho definitivamente efectivo el 1 de marzo de 2012.
Asimismo se incluyen acuerdos en el ámbito agrícola y pesquero, y en 2013 la
Comisión ya ha iniciado las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio Amplio y
Profundo (DCFTA), que será el primero que se negocie con un país de esta zona.

-      ALC entre Marruecos y EEUU, en vigor desde julio 2005. Se trata de un acuerdo
global donde se incluyen bienes, servicios, ADPIC, cuestiones medioambientales,
sociales, etc. Desde el punto de vista de los bienes, afecta prácticamente al 95% de
los bienes que entran libres de derechos arancelarios.

-      ALC con Turquía, para bienes industriales.

-      ALC de Agadir con Egipto, Túnez y Jordania, para el establecimiento de un ALC
para bienes industriales y agrícolas, con algunas excepciones de productos sensibles.

-      Asimismo, existen acuerdos para el establecimiento de un ALC progresivo con
los países de la Liga Árabe, así como con los países del África del Oeste. También se
han iniciado conversaciones con Canadá en este sentido.

2.4.2  PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2012)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Proveedor (% del total) Cliente (% del total)
España 13,2 Francia 22,6
Francia 12,5 España 16,9
China 6,8 Brasil 5,6
Estados
Unidos

6,6 India 5,2

Arabia Saudí 6,2 Estados Unidos 4,0
Rusia 5,2 Italia 3,4
Italia 5,0 Gran Bretaña 2,7
Alemania 4,8 Alemania 2,4
Turquía 2,6 Holanda 2,5
 UE-27  47,4  UE-27  56,8

Fuente: Office de Changes.Última actualización mayo 2013.*Datos provisionales.

El principal socio comercial de Marruecos es Europa. Tradicionalmente Francia ha
ocupado el primer lugar tanto de las importaciones como de las exportaciones de
Marruecos, pero esta tendencia ha cambiado recientemente y España se ha situado
como el primer proveedor de Marruecos.

Según fuente marroquí (Office des Changes), Europa ocupa el primer puesto como
socio comercial de Marruecos. En 2012, el 60% del total de los intercambios
comerciales de Marruecos se efectuaron con Europa, un 21,1% con Asia, un 12,1%
con América, sólo el 6,5% con África y un 0,3% con Oceanía. 

Según la misma fuente marroquí, como se puede ver en el cuadro superior, los
principales países proveedores de Marruecos, en 2012 han sido: España (13,2%),
Francia (12,5%), China (6,8%), Estados Unidos (6,6%) y Arabia Saudita (6,2%). Los
principales países clientes de Marruecos, en el mismo periodo, han sido: Francia
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(22,6%), España (16,9%), Brasil (5,6%), India (5,2%) y Estados Unidos (4,0%).

Según Euroestacom, en 2012, el total de las exportaciones europeas a Marruecos fue
de 16.938 M€, que supone un 0,4% del total de las exportaciones europeas y sitúa a
Marruecos en el puesto 45 en el ranking de países clientes europeos. En el mismo
periodo, el total de las importaciones europeas desde Marruecos fue de 9.134 M€,
que supone un 0,2% del total de las importaciones europeas y sitúa a Marruecos en
el puesto 63 en el ranking de proveedores europeos. Esto supone un saldo favorable
a Europa de 7.804 M€, un 19% mayor que el saldo del 2011. La cobertura comercial
de la UE con Marruecos fue en 2012 del 185%, un 6,53% superior a la de 2011.

Dentro de Europa, según la misma fuente, en 2012, los principales países
exportadores a Marruecos fueron: España (31,1%), Francia (24,1%), Italia (8,7%),
Alemania (8,5%), y Países Bajos (4,5%). En el mismo periodo, los principales países
importadores de Marruecos fueron: España (31,7%), Francia (31,4%), Bélgica
(9,0%), Alemania (7,0%) e Italia (6,5%). 

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES      
(Datos en
porcentaje)

 Media
00-04

 Media
05-12

2010 2011 2012

Francia  33,5 24  21,5 20,3 21,5
España  15,8  18,6 16,6 18,2 16,5
Brasil  n.d.  n.d. 2,9 5,1 6,0
India  n.d.  n.d. 6 6,9 5,0
Estados Unidos  3,4  3,5 3,6 4,6 4,3
Italia  5,6  4,5 4,3 4 3,7
Alemania  4,2  3 3,1 2,6 3
Gran Bretaña  8,1  3,9 3 2,4 2,8
 Unión Europea
27

 74,8  63,7  59,7  58,7  56,8

 Fuente: Office des Changes. Última actualización mayo 2013.*Datos provisionales.

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES      

(PORCENTAJE)  Media
00-04

 Media
05-12

2010 2011 2012

España  11,2  11,6 11,6 11,0 13,2
Francia  21,0  15,2 15,6 14,3 12,4
Estados Unidos  4,3  6,2 7,0 8,1 6,4
Arabia Saudita  5,2  6,1 6,0 6,9 6,3
China  3,1  6,5 8,4 6,5 6,6
Italia  5,9  5,9 6,0 5,2 4,9
Alemania  5,3  4,8 4,6 4,5 4,8
 UE-27  57,8  50,5  49,2  47,6  47,4

 Fuente: Office des Changes.*Última actualización mayo 2013.

2.4.3  PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

A continuación se recoge el cuadro de las principales exportaciones del país durante
2012. Hay que tener en cuenta que aproximadamente dos tercios del déficit exterior
se explica por las importaciones de cereales y productos energéticos.
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CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

En lo que se refiere a las exportaciones, el principal sector de referencia son los
fosfatos y derivados, de los que Marruecos es el primer exportador del mundo. La
cuota del grupo OCP sobre el total de las exportaciones marroquíes de bienes ha
pasado del 24% en 2010 al 27,7% en 2011 y el 26,2% en 2012. Dentro de las
exportaciones de bienes, el 26,2% de los tres productos de la OCP en 2012 se
desglosa en un 7,2% el fosfato de roca y los productos semi-acabados derivados de
ella, los fertilizantes un 11,3% y el ácido fosfórico un 7,7%.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS  
(Datos en porcentaje) 2010 2011 2012
Alimentos, bebidas y tabaco 17,9 16,4 16,5
Energía y lubricantes 1,1 2,6 4,0
Materias primas 12,1 13,0 12,2
Productos semi-acabados 29,0 30,8 28,3
Productos terminados de equipo 15,4 15,2 14,6
Productos terminados de
consumo 23,5 21,8 24,3

Fuente: Office de Changes. Última actualización mayo 2013.

Las exportaciones de bienes de Marruecos, después de crecer un 32,4% en valor en
2010, crecieron un 17,0% en 2011 y un 5,5% en el 2012.

En 2012, el valor de las exportaciones de fosfato de roca ha crecido un 5,5% con
respecto al 2011, el de las de fertilizantes un 11,2% y el valor de las de ácido
fosfórico ha disminuido un 16,9%. También han contribuido al aumento en las ventas
en el exterior, la mejora de las exportaciones en industria alimentaria y productos de
la industria automovilística, debido principalmente a la implantación de la fábrica de
Renault.

Merece la pena destacar el crecimiento de los vehículos de turismo, cuyas
exportaciones han pasado de un valor de 892 MDH en 2011 a 7.169 MDH en 2012, y
de la ropa no de punto, que pasa de 18.430 MDH en 2011 a 18.954 MDH en 2012.

La parte de reexportación de mercancías admitidas en régimen de importación
temporal sin pago, dentro de las exportaciones totales de productos
terminados, tiene tendencia a la baja, siendo su cuota del 35,1% en 2000-2004 y del
28,1% en 2005-2012. Esta tendencia se deriva de una mayor integración industrial
de dichas operaciones a nivel marroquí, sobre todo en los sectores automovilístico y
electrónico. 

CUADRO 6: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Datos en MDH) 2011 % 2012* %
Gasóleo y fuel oil 31.519 8,8 36.036 9,4
Petróleo crudo 31.423 8,8 36.424 9,4
Gas de petróleo y otros
hidrocarburos 16.127 4,5  20.079 5,3

Trigo 11.639 3,3  12.069 3,2
Vehículos turismos 9.005 2,5 10.572 2,8
Plásticos y sus manufacturas 9.811 2,7  10.456 2,7
Productos químicos 7.987 2,2 7.982 2,1
Vehículos industriales 5.515 1,5 7.777 2,0
Máquinas y aparatos diversos 6.480 1,8 6.957 1,8
Azufres brutos 6.090 1,7 6.137 1,7
Carbón, hulla y similares 5.514 1,6 6.010 1,6

Fuente: Office des Changes, Última actualización mayo 2013. (*) Datos preliminares

El valor CIF de las importaciones marroquíes en el 2012 ascendió a 381.652 MDH, un
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6,7% más que en el 2011.

Las importaciones de productos energéticos supusieron en el 2012 un 27,3% del
valor total, más que el 25,3% del 2011. El aumento interanual fue del 15,5% en
valor.

Las importaciones de bienes de equipo supusieron en el 2012 un 19,2% del valor
total, contra 19% en el 2011. El aumento interanual fue del 7,7%.

Las importaciones de productos alimentarios en 2012 aumentaron un 7,3% respecto
al valor de las de 2011. Su parte en 2012 supone el 10,9% del total del total de las
importaciones, frente al 10,8% en el 2011.

Las importaciones en admisión temporal para perfeccionamiento activo bajaron en
2012 respecto al 2011. En concreto, las que pagaron tasas bajaron un 16,3%
(petróleo crudo y azufres en bruto) y las exentas bajaron un 7,9% (componentes
electrónicos y tejidos de algodón).   

2.4.4  PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

La balanza de intercambios de servicios entre Marruecos y el resto del mundo
registró en 2012 un excedente de 40.876 MDH, por debajo de los 43.498 MDH
generados en 2011.

Los ingresos del 2012 crecieron un 1,9%, por debajo de los gastos, que crecieron un
6,9%.

Analizando las principales partidas de la Balanza de Servicios, se observa:

- Turismo, los ingresos disminuyen un 1,5% y los gastos aumentan un 3%.

- Transporte, los ingresos suben un 7,9%, los gastos un 20,4%.

- Comunicaciones, los ingresos se mantienen pero los gastos suben un 8,5%.

- Teleoperadores, los ingresos suben un 17,7% y los gastos un 37,6%. 

El superávit de servicios se sustenta en 2012 principalmente en los buenos
resultados de turismo, que mostró un balance positivo de 47.002 MDH, algo inferior
al de 2011, que fue de 48.103 MDH. Los servicios de comunicaciones y los prestados
por teleoperadores generaron un excedente de 5.386 y 4.985 MDH repectivamente.
Estos tres servicios excedentarios compensan los resultados negativos de transportes
(-8.513) y otros tipos de servicios (-7.984).

2.5  TURISMO

La actividad turística es uno de los principales motores de crecimiento de la
economía marroquí y de equilibrio de la balanza de pagos y continúa siendo uno de
los sectores prioritarios para las autoridades. Sus atractivos culturales y naturales y
su cercanía a Europa son factores que pueden permitir un importante desarrollo de
este sector.

Según datos del World Travel Tourism Council para 2012, la contribución directa al
PIB fue de un 8,7% (muy poco por debajo de la media mundial que se sitúa en torno
a un 9%) y la contribución indirecta de un 18,7%. En lo que se refiere al empleo, de
forma directa se elevó a un 7,6% y alrededor de un 17% en lo que se refiere al
empleo indirecto. Las previsiones para 2013 del WTTC esperan un aumento del 7,2%
de la contribución directa del turismo sobre el PIB, mientras que la contribución total
también se espera que aumente un 6,7%. Tanto el empleo directo como el indirecto,
también se espera que crezcan en un 4,4% y un 3,7% respectivamente.
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Durante el año 2012 (datos del Observatorio Nacional de Turismo), las llegadas de
turistas a Marruecos alcanzaron los 9,37 millones de turistas, lo que supuso un
aumento del 0,4% respecto al año 2011. Los ingresos globales por turismo
descendieron un 1,5% alcanzando los 58.242 millones de dírhams, aunque suponen
un 3,2% más que los referidos al 2010. Durante el primer trimestre de 2013, el
número de turistas que ha visitado Marruecos se ha incrementado en un 11% con
respecto a los mismos meses del año 2012, superando los 1,8 millones de turistas.
La facturación procedente de la visita de estos turistas entre enero y marzo de 2013
fue de 11.800 millones de dírhams (-0,7% respecto al mismo periodo del año
anterior).

La tasa de ocupación en 2012 (40%) se ha mantenido estable respecto a la tasa de
ocupación de 2011. El número de pernoctaciones aumentó un 4% entre 2011 y
2012. Este aumento fue muy acusado en los turistas provenientes de países árabes y
los residentes mientras que descendió el número de turistas no árabes. La
discordancia entre la cifra de entrada de turistas y la tasa de ocupación se explica
por el gran número de marroquíes residentes en el extranjero que visitan Marruecos
cada año. Entre enero y marzo de 2013 la tasa de ocupación se mantuvo en cifras
cercanas al 39%, mientras que el número de pernoctaciones aumentó un 11%.

Los expertos justifican estos resultados basándose en primer lugar en una mala
coyuntura económica y financiera que afecta al mercado europeo, principal cliente
del mercado marroquí; en segundo lugar, el atentado de Marrakech, primer destino
turístico del país, en el mes de abril de 2011 y, por último, la Primavera Árabe que
ha afectado al turismo de toda la región.

El incremento del número de turistas en Marruecos en un 0,4% contrasta
fuertemente con el aumento en otras regiones del Mediterráneo no contaminadas por
la Primavera Árabe, como Canarias, cuyo volumen de llegadas de turistas ha
aumentado un 19%, o Turquía que ha aumentado un 10%. Sin embargo, los
resultados de Marruecos se alejan de las caídas sufridas por otros países de la región
como Egipto, donde la caída del número de turistas fue del 33% y a los que les está
costando más recuperarse.

El turismo continúa siendo un sector estratégico para el país, ya que genera
alrededor del 9% del PIB y es el segundo sector en contribución a los ingresos y en
creación de empleo, lo que explica la importante estrategia del gobierno desarrollada
en torno al mismo. 

Así, y tras la puesta en marcha del Plan Visión 2010, en  2007 se crea la Sociedad
Marroquí de Ingeniería Turística, SMIT, encargada de la planificación turística y de las
inversiones en este sector. El objetivo de la SMIT es la puesta en marcha de la
Estrategia Nacional de Desarrollo del Turismo, así como realizar por cuenta del
Estado estudios de nuevos proyectos, para la identificación y la planificación de
nuevas zonas turísticas, así como estudios de mercado para la creación de nuevos
productos. Además, la SMIT tiene como misión elaborar acciones de promoción y
apoyar a los poderes públicos en los procesos de licitación.

El plan actual de desarrollo del sector se conoce como “Visión 2020”, presentado el
30 de noviembre de 2010. El objetivo es doblar la dimensión del sector turístico y
situar a Marruecos entre los 20 primeros destinos turísticos mundiales. Los objetivos
del nuevo gobierno son la creación de ocho nuevos destinos turísticos, 200.000
camas adicionales, duplicando las entradas de turistas extranjeros y triplicando los
turistas nacionales, para conseguir unos ingresos de 140.000 millones de dírhams en
2020 (en 2012 se situaron en 58.242 millones de dírhams).

Entre los principales elementos del plan destacan:  

A)   Creación de 6 grandes áreas o productos turísticos:
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Plan Azur: puesta en marcha de una oferta de balnearios competitiva a nivel
internacional.
Patrimonio y Herencia Cultural: promoción de la identidad cultural de
Marruecos a través de la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial
del país.
Eco & Green: puesta en valor de los recursos naturales y rurales respetando la
identidad sociocultural de las comunidades de acogida.
Animación y Ocio, para enriquecer la oferta hotelera: creación de una oferta de
animación rica, variada y complementaria a las infraestructuras turísticas, para
consolidar la oferta turística marroquí y hacerla más atractiva y competitiva.
Nichos de Alto Valor Añadido (spas, bienestar): reforzar la imagen de
Marruecos como destino turístico de negocios, el bienestar y la salud.
Programa Biladi: refuerzo de la oferta marroquí  con la creación de nuevos
destinos turísticos.

B)   Para asegurar la coordinación público-privada, y entre distintas administraciones
públicas, se creará una Alta Autoridad del Turismo, que velará por la coherencia, el
seguimiento y la evaluación de los proyectos de la Visión 2020. En paralelo, se
crearán ocho Agencias de Desarrollo Turístico para implementar las Hojas de Ruta
regionales, como interlocutor único a nivel regional para el sector turístico.

C)   En lo que se refiere a las medidas financieras:

La creación del Fondo Marroquí para el Desarrollo Turístico, FMDT, dotado por
el Estado marroquí de 1.600 millones de dírhams tiene como objetivo
garantizar la ejecución de los proyectos y apoyar a los inversores privados.
Primas e incentivos a la inversión turística en zonas menos desarrolladas o
emergentes.
Paquete de 24.000 millones de dírhams de financiación bancaria en condiciones
predefinidas con el sector bancario privado, para asegurar la financiación de los
proyectos estratégicos.

Por otra parte, “L’Office National Marocain du Tourisme” (organismo público de
promoción del turismo) tiene firmados acuerdos estratégicos con los grandes
mayoristas mundiales del turismo (tour operadores). Estos acuerdos se centran en
los mercados considerados estratégicos: Francia, Reino Unido, Alemania y España,
aunque el nuevo gobierno pretende ampliar el alcance de la oferta turística hacia
nuevos mercados.

Al ello se uniría un creciente desarrollo de las infraestructuras, así como una gradual
apertura del espacio aéreo que culminó en 2006 con la firma del acuerdo Open Sky
con la UE, lo que ha permitido la introducción en el espacio aéreo de compañías
aéreas de bajo coste y un aumento del número de pasajeros internacionales. No
obstante, la actividad de las compañías aéreas cayó en un 18%, con una tasa de
ocupación de los aviones del 68%. En el año 2012, la compañía Royal Air Maroc ha
reducido su capacidad aérea pero algunas compañías low cost como Easyjet y
Ryanair han vuelto a operar en Marruecos tras dejar de hacerlo en el 2011 por un
incremento de las tasas aeroportuarias.

2.6  INVERSIÓN EXTRANJERA

2.6.1  RÉGIMEN DE INVERSIONES

La “Carta de Inversiones” (Charte de l’Investissement, Ley Marco 18-95) es la norma
de referencia en lo que se refiere a la inversión en Marruecos. En vigor desde enero
de 1996, esta ley fija los objetivos fundamentales de la acción del Estado en materia
de promoción y desarrollo de la inversión, tanto local como extranjera. En general se
puede hablar de un régimen muy liberalizado. No es necesaria ninguna autorización
específica para la IED ni hay límites en el capital, aunque sí existen algunos sectores,
como se verá posteriormente, donde no es posible la IED (si bien en la mayoría de
los casos se pueden encontrar fórmulas alternativas). 



 

27

La "Carta de Inversiones" incluye medidas destinadas a agilizar los procedimientos
administrativos, ofrece incentivos, fundamentalmente de tipo fiscal y en especial a
las empresas exportadoras, y concede garantías a los inversores extranjeros en
materia de transferencia de beneficios y capitales. En caso de operaciones que
superen los 200 millones de dírhams, cabe la posibilidad de firmar un convenio de
inversiones con el Estado que permite obtener importantes ventajas. Pese a que la
duración prevista para esta ley es de diez años, en julio de 2013 sigue vigente a la
espera de la promulgación de un nuevo texto, que está en elaboración en
coordinación con el sector privado.

No obstante, en espera de la promulgación de una nueva ley, continúa en vigor la
citada Carta pese a que muchos de sus artículos han sido modificados con la
promulgación de nuevos decretos/leyes, en particular por las distintas Leyes de
Presupuestos. Así por ejemplo, en la Ley de Presupuestos de 2013 se introduce un
tipo reducido del Impuesto de Sociedades del 10% para aquellas PYMES que facturen
menos de 6 MMAD, y obtengan un beneficio inferior a 300.000 MAD. Las medidas
relativas a la inversión se centran básicamente en las ventajas fiscales aprobadas
con el objetivo de incentivar la IED en Marruecos, como son la exención del IVA a la
adquisición o importación de bienes de inversión para las empresas que tengan un
máximo de dos años de existencia o la reducción al 30% del impuesto sobre
sociedades, nuevo tipo que ha entrado en vigor a partir de enero de 2008. En lo que
se refiere a los sectores en los que está restringida la entrada de capital extranjero,
éstos son: 

-      Sectores en los que el Estado ostenta el monopolio, como es el caso de la
minería, la energía y el agua. En estos ámbitos se pueden obtener licencias o
concesiones de prospección, explotación o distribución.

 -      Explotaciones agrícolas: la propiedad de los terrenos agrícolas está reservada a
personas físicas marroquíes o personas jurídicas (sociedades) cuyos socios sean
todos de nacionalidad marroquí. El inversor extranjero tiene la posibilidad de
arrendarlas a largo plazo, por un período normalmente no superior a 30 años,
prorrogable dos veces, hasta un máximo total de 90 años.

-      En el sector de la pesca sólo se conceden licencias a empresas que acrediten
una participación mínima del 50% de personas físicas marroquíes.

-      En el sector hospitalario, la ley 10-94 establece que sólo puede estar a cargo de
una clínica o un centro médico un doctor de nacionalidad marroquí. Existe una
reforma de esta ley, actualmente en trámite parlamentario, que eliminará las
restricciones para los inversores extranjeros, pero todavía no se ha aprobado.

Por otra parte, el Gobierno ha situado como prioridad la mejora del clima de
negocios, y en este ámbito se ha constituido un comité nacional con participación
público-privada. Como punto focal esencial, se trata de mejorar la posición de
Marruecos en el ranking Doing Business del Banco Mundial, cuyos indicadores revelan
los puntos débiles del país en materia esencialmente de creación de empresas y de
obtención de préstamos. Otros aspectos a mejorar según este informe son la eficacia
de la administración y la agilidad y fluidez de los procedimientos. En cualquier caso,
Marruecos ha pasado del puesto 115 en 2011, al 94 en 2012, para retroceder al 97
de 185 en 2013.

Este objetivo de mejora del clima de negocios se ha plasmado también en la nueva
Ley de Presupuestos para 2013, aprobada a finales de diciembre de 2012. En ella, el
Gobierno se propone actualizar el marco jurídico (a través de reformas como las del
decreto sobre mercados públicos y licitaciones, la ley de sociedades anónimas, la
carta de inversiones o la carta de las PYMEs) y mejorar los procedimientos
administrativos, en particular la regulación hipotecaria y su aplicación, la propiedad
intelectual, y el arbitraje como modalidad de resolución de conflictos entre el Estado
y el inversor extranjero. Además, el gobierno prevé reforzar la coordinación
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institucional, e incluir la regionalización del apoyo a la inversión como uno de los
elementos fundamentales del sistema. Otras medidas previstas incluyen la creación
de una comisión de alertas contra los abusos administrativos o la elaboración de una
Guía del Inversor.

2.6.2  INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

En los 4 primeros meses del 2013, según datos facilitados por la Office des Changes
, el flujo de inversión extranjera directa en Marruecos ha aumentado un 53,6%
respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra de 13.891 millones de
dírhams (cerca de 1.260 M €). Sin embargo, los datos son todavía preliminares,
debiendo esperarse al cierre del año para su correcta valoración. 

En 2012, el flujo de inversión directa extranjera en Marruecos se elevó a casi 32 mil
millones de dírhams (cerca de 2.900 M €), lo que significa un aumento de casi el 6%
respecto a 2011. A la cabeza de los países que más han invertido en Marruecos
vuelve a encontrarse un año más Francia (que tras haber invertido en 2011 menos
de la mitad que en 2010, ha vuelto a aumentar su flujo de inversión en un 40% en
2012), Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, los cuales han invertido
respectivamente un 70% y un 50% más que en 2011 (siendo el segundo año
consecutivo que EAU encadena crecimientos del 70%). España se sitúa en cuarto
lugar, con una inversión de 1.324,1 M MAD (unos 120 M €), lo que significa un
descenso cercano al 20% por segundo año consecutivo, tras el registrado en 2011.

CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES

http://www.oc.gov.ma
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INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
(millones de
Dírhams)

2010 Δ % 2011 Δ%  2012*  Δ%

POR PAÍSES 35.068 28,0 26.060 -25,7 31.996 22,8 
Francia 20.491 58,1 8.927 -56,4 12.579 40,9
Emiratos Árabes
Unidos 2.611 80,1 4.632 77,4 7.926 71,1

Estados Unidos 633 -35,3 1.065 68,2 1.637 53,7
España 1.897 75,7 1.719 -9,4 1.324 -23
Arabia Saudí 585 688,0 1.555 165,8 1.178 -24,2
Suiza 1.533 37,9 1.191 -22,3 1.119 -6
Gran Bretaña 1.023 -45,9 980 -4,2 833 -15
Alemania 653 -39,6 686 5,1 502 -26,9
Bélgica 1.047 6,16 1.151 9,9 495 -57
Kuwait 1.158  -58,9 1.062 -8,3 124 -88,4
Otros 3.437 1.627,0 3.092 -10 4.279 38,4
POR SECTORES MMAD % MMAD %  MMAD  %
Inmobiliario 7.268 33,3 8.320 14,5 8.302  -0,2
Industria 4.772 -33,5 6.089 27,6 8.292 36,2
Turismo 4.059 15,3 2.551 -37,2 1.654 -35,2
Energía y Minas 754 -94,6 1.840 144 5.689 209,2
Comercio 1.240 -13,9 1.709 37,8 1.400 -18,1
Servicios
financieros** 5.523 -23,5 2.677 -

51,2 
4.694 75,3 

Obras de
Infraestructuras 424 -53,7 331 -21,8 225 -32

Transportes 593 56,5 302 -49,1 268,4 -11,1
Telecomunicaciones 8.754 63,9 428 -95,1 0 100
Agricultura 60 11,5 95 58,8 71 -25,4
Pesca 21 -2.000 20 -4,8 7 -64,5
Seguros 206 -54,4 149 -27,9 32 -78,7
Estudios 67 509 91 36,3 80 -12,8
Otros 1.327 3.207,5 1.459 10,3 1.283 -12,1
TOTAL 35.068 9,7 26.060 -25,7 31.996 22,8

Fuente: Office des Changes. Última actualización mayo de 2013. (*) Datos
preliminares

(**) Excepto seguros y planes de pensiones. Incluye actividades de holding.

2.6.3  OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Aunque las turbulencias políticas de la región en el marco de la Primavera Árabe
marcaron un comportamiento más bien prudente por parte de la IED, como muestra
la caída registrada en los flujos, en 2011 se registraron en Marruecos 92 proyectos
de IED (frente a 55 en 2010), muy superior a los 51 en Egipto (75 en 2010), 40 en
Túnez (48 en 2010) o 31 en Jordania (47 en 2010). En cuanto a flujos de inversión,
destaca (según datos marroquíes) el bajo nivel de desinversión en 2011 y 2012,
alrededor de 505 y 514 millones de euros respectivamente (5.600 y 5.700 millones
de dírhams), en comparación con los 1.915 millones de euros (21.352 millones de
dírhams) en 2010.

La nueva planta de Renault en Tánger fue inaugurada en febrero de 2012. La
inversión total de la empresa francesa en Marruecos ha alcanzado los 1.000 M€, si
bien trasladada a lo largo de los años. La inversión de Renault está teniendo un
efecto arrastre en otras empresas del sector de componentes de automoción,
suministradoras de la fábrica de Renault en Tánger, como por ejemplo Bamesa,
SNOP, Relats, etc., que se están implantando en Marruecos. Así por ejemplo, en
mayo de 2013, varias empresas de este mismo sector, entre las que se encuentran
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Delphi, Lear, Denso, Valeo o la española Relats, han firmado hasta 8 convenios con
el Ministro de Industria y el Fondo Hassan II, a través de los cuales se comprometen
a invertir 600 M MAD (unos 54 M€) para aumentar su presencia productiva en
Marruecos.

Otros sectores de importancia para la IED son el sector farmacéutico (inversión de
Hikma/Promopharm de 80 M€); el turismo (RIU, Four Seasons, Barceló o la
francesa Pierre&Vacances, que acaba de anunciar una inversión de 360 M€ en
diferentes proyectos turísticos); el sector de la distribución (apertura en 2011 el
Moroco Mall de Casablanca, con una inversión de 242 M$ que ha sido financiada de
forma conjunta por la empresa marroquí Aksal y el grupo saudí Al Jedaie; y, en
2013, también en Casablanca, el complejo Anfa Place promovido por la española
Inveravante, que supuso más de 250 M€ de inversión); o el sector de los parques
industriales, donde destaca la inversión realizada por la empresa Edonia World.

Por otro lado, cabe reseñar la actividad de los países del Golfo a través de fondos de
inversión, tanto emiratíes, como qataríes, kuwaitíes, de Bahrein o jordanos, cuyos
proyectos actualmente en curso o en preparación suponen una inversión acumulada
de cerca de 20 mil M $. En concreto, se puede señalar la financiación por parte del
grupo emiratí “Fondos de Abu Dhabi” de proyectos como el del tren de alta velocidad
Tanger-Casablanca, el desarrollo del puerto de Tanger-Med o la construcción de la
variante mediterránea; la adjudicación de la construcción y explotación de la primera
central solar de Ouarzazate por el consorcio liderado por el grupo saudí Acwa Power
International, y en el que participan las españolas TSK, Acciona, SENER y Aries, o la
compra de un paquete mayoritario de la Unión Marroquí de Bancos por el Qatar
National Bank. En enero de 2013, el Grupo TAQA, de Abu Dhabi, propietario de la
empresa gestora de la central térmica de Jorf Lasfar, ha firmado un compromiso de
inversión de 1.400 M $ para ampliar la capacidad de la planta, de 1.350 a 2.056 MW.

2.6.4  FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS

L’Office des Changes (Oficina de Cambios), es el organismo oficial encargado de
coordinar y publicar la información estadística sobre inversiones.

También se pueden encontrar datos en el Haut Commissariat au Plan, en el banco
central o en la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI).

2.6.5  FERIAS SOBRE INVERSIONES

Marrakech acogió del 20 al 22 de marzo de 2013 la primera edición de la “World
Investment Conference North Africa”, centrada en las oportunidades de inversión
extranjera directa en la región y organizada por la WIC (World Investment
Conference) en colaboración con la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones
(AMDI). Este foro tiene como objetivo que las empresas asistentes intercambien
experiencias, entren en contacto con socios y clientes potenciales y conozcan de
primera mano las últimas oportunidades de negocio en los sectores clave de
inversión en la región.

En el sector industrial, tras el éxito de las dos primeras ediciones que tuvieron lugar
en 2010 y 2011, en febrero de 2013 se celebró en Tánger la tercera edición de las
"Assisses de l'Industrie", organizadas por el Ministerio de Industria, con la
participación de 1.500 industriales, tanto nacionales como extranjeros. En la cita se
repasaron los logros de la estrategia industrial nacional y se presentaron las nuevas
oportunidades del sector a los inversores nacionales y extranjeros. 

En cuanto a la agricultura, el SIFEL de Agadir y el SIAM de Meknes constituyen cada
año dos importantes escaparates para los sectores marroquíes de la agricultura,
tanto en el ámbito comercial como en el de inversiones. 

Por otro lado, la AMDI posee una oficina en Madrid desde la que realiza labores de

http://www.oc.gov.ma/
http://www.hcp.ma/
http://www.bkam.ma/
http://www.bkam.ma/
http://www.invest.gov.ma/
http://www.worldinvestmentconferences.com/conferences/north-africa-2013
http://www.worldinvestmentconferences.com/conferences/north-africa-2013
http://www.invest.gov.ma/
http://www.invest.gov.ma/
http://www.assisesindustrie.gov.ma
http://www.mcinet.gov.ma/
http://www.sifelmorocco.com
http://cdc.portal.icex.es:8080/salon-agriculture.ma
http://www.invest.gov.ma
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promoción de las oportunidades de negocio e inversión en Marruecos a través de
eventos y conferencias en la capital de España, como la que organizó en marzo de
2012 con el nombre “Marruecos, destino de elección para las inversiones españolas”,
o la mesa redonda que tuvo lugar en noviembre de 2012 con el título “Las energías
renovables en Marruecos: un mercado de 4.000 MW para las empresas españolas”,
dirigida a los sectores de las energías renovables, el outsourcing y la agroindustria.

2.7  INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Con la apertura de Marruecos y las medidas de flexibilización de operaciones de
capital en el exterior para inversores marroquíes adoptadas por la Office des
Changes, las inversiones marroquíes han comenzado a interesarse por oportunidades
de negocio fuera del país. Al principio de esta nueva etapa de la economía marroquí
se realizaron pequeñas operaciones en el sector inmobiliario a las cuales siguieron
inversiones en el sector minero, la banca, la industria, los seguros y las
telecomunicaciones. El mayor dinamismo inversor se focaliza hacia África del Oeste,
con una presencia cada vez mayor de empresas marroquíes, o inversiones desde las
filiales marroquíes de multinacionales europeas, que utilizan Marruecos como
plataforma de internacionalización hacia el sur.

Según los datos disponibles, todavía preliminares, la inversión marroquí en el
extranjero durante el 2012 fue de 5.974 MMAD, sumando las inversiones directas
(3.164 MMAD) y las inversiones en cartera (2.810,9 MMAD), lo que ha supuesto un
aumento del 4,3% respecto al año anterior.

La inversión directa marroquí en 2012 se ha destinado principalmente a Francia (un
55% del total) y a los países africanos, que reciben el 40% de las inversiones totales
(suponiendo Costa de Marfil casi un 82% del total de inversiones en África, y un
tercio de las totales). En cuanto a los demás países, un 2,4% se ha destinado a
Suiza, un 0,9% a Suecia, un 1,7% a Bélgica, 0,9% a España, un 0,1% a Emiratos
Árabes, un 0,1% a Alemania, y el resto (0,2%) a otros países.

La inversión marroquí en el extranjero se ha concentrado principalmente en dos
sectores de la rama financiera: los seguros (49,2%) y la banca (31,7%). El resto se
ha repartido entre las actividades inmobiliarias (6,1%), las industrias mineras y
extractivas (3,7%), y otros sectores como las actividades científicas, especializadas y
técnicas (1,9%), la industria (1,7%), el comercio (1,4%) o el transporte (1,1%).

CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES

http://www.oc.gov.ma
http://www.oc.gov.ma
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INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES     
(Datos en millones
de dírhams) 2010 Δ %  2011 Δ %  2012*  Δ%
TOTAL POR PAISES 5.015,6 27 1.709,9 -65,9  3.164  85
Francia 297,3 -49 527 77,2  1.732  228,8
Costa de Marfil n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  1.032,2  n.d. 
Camerún 25,5 51,8 435 1.607,1 66  -84,8
España 19 254,6 108 468,4  28  -73,7
Mauritania 79,3 8.711 98 23,3  19  -81,1
Qatar n.d. n.d. 74 n.d. n.d.  n.d. 
Mali 1.576,5 -4,3 189 -88  4  -98
Suiza 30,5 27,6 52 70,5  75  44,2
Suecia n.d. n.d. 12 n.d. n.d.  n.d. 
Estados Unidos 13,3 -77,8 9 -36,1 n.d.  n.d. 
Argelia 4,2 -93,8 3 -33,3 3   17,9
Gran Bretaña 0 -100 3 n.d. n.d.  n.d.
Túnez 196,5 -97,5 3 -98,5  52,9  2.016
Alemania 3,2 966,7 3 -18,8  2,7  3,8
Senegal 12,3 -95,9 n.d. n.d. n.d.  n.d. 
Otros 2.758 71 195 -92,9 49,8 -74,5 

TOTAL POR
SECTORES 5015,6 27 1.709,9 -65,9 3.164 85

Banca 1.593,00 10,7 756,8 -52,5  1.002,7  32,5
Industria 92,8 -0,9 373,8 302,8  58  -84,5
Transporte 4,5  n.d. 67,3 1.395,6  34,4  -48,9
Energía y minas 47,9 n.d. 52,1 8,8  117,6  125,7
Comercio 241 n.d. 32,1 -86,7  45,5  41,7
Seguros 883,8 6.751,2 31,8 -96,4  1.557,9  4.799
Holding 3,5 -96,1 9,9 182,9  46,8  372,7
Inmobiliario 25,1 -65,9 39,8 58,6  200  402,5
Grandes Obras 4 -81,2 1,5 -62,5  3,2  113,3
Telecomunicaciones 1.971,50 -61,1 181,3 -90,8  31,7  -82,5
Otros Servicios 140,7 49,1 125,3 -10,9  64,6  -48,4
Varios 7,8 10,9 38,2 389,7  1,6  -95,8

Fuente: Office des Changes. Balanza de Pagos provisional de 2011. Última
actualización mayo de 2013. (*) Datos provisionales.

2.8  BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-
BALANZAS

Marruecos ha registrado en los últimos 10 años unos intercambios comerciales en
constante aumento (a excepción del año 2009) fruto del creciente desarrollo
industrial del país y de las sucesivas rebajas arancelarias resultantes de la aplicación
de los acuerdos comerciales firmados por este país en los últimos años. No obstante,
frente al dinámico crecimiento de las importaciones, las exportaciones vienen
registrando un crecimiento mucho más débil.

Como consecuencia, el saldo comercial se ha agravado en los últimos ejercicios y la
tasa de cobertura ha ido descendiendo de manera continua. Las principales
debilidades de su comercio exterior vienen dadas por la excesiva dependencia del
mercado europeo, la alta dependencia energética y el fuerte peso de los fosfatos en
su sector exportador.

Durante los cuatro primeros meses de 2013, las exportaciones e importaciones de
bienes han aumentado las dos al mismo ritmo, por lo que según fuentes marroquíes
(Office des Changes) la tasa de cobertura a finales de abril sigue situándose en el
48,2%. En 2012, el saldo de la balanza comercial de mercancías se situó en -
172.517,5 MMAD, lo que equivale a alrededor del 23% del PIB. La tasa de cobertura
de bienes fue del 50,2% en 2010, del 48,9% en 2011 y del 48,2% en 2012.

En lo que se refiere a la balanza de servicios, es estructuralmente superavitaria,
gracias esencialmente a la partida de ingresos por turismo, que suponen alrededor
del 50% de los ingresos por servicios (49,8% en 2012). Las demás partidas que



 

33

contribuyen al superávit son los servicios de comunicación, los “call centers” y otros
servicios a empresas. Los servicios de transporte obtienen un saldo negativo, debido
principalmente al alto déficit del transporte marítimo causado por la falta de oferta
local, aunque compensado en parte por los buenos resultados del transporte aéreo.

A continuación se recoge la evolución de la balanza de bienes y servicios según los
últimos datos disponibles:

(en M MAD) 2010       Var. 2011        Var. 2012*     Var.     
Exportaciones
de bienes y
servicios

255.105 21% 
 

287.854 12,8%
 

298.257 +3,6%

Importaciones
de bienes y
servicios

338.301 16% 400.298 18,3% 427.173 +6,7%

Saldo -83.196 4% -112.444 35,2% -128.916 -14,6%

Fuente: Office des Changes y elaboración propia. Última actualización Mayo 2013.
(*) Datos preliminares.

La balanza de rentas marroquí es estructuralmente deficitaria debido al alto coste del
servicio de la deuda externa que supone cerca del 5% del total de los ingresos
corrientes. Por el contrario, la balanza de transferencias corrientes tiene un saldo
positivo gracias a la contribución de las remesas de emigrantes marroquíes en el
exterior, alcanzando un 17% de los ingresos por cuenta corriente. A pesar de la caída
de los ingresos por esta partida en 2008 y 2009 (-3,8% y -5,4% respectivamente),
en 2010 y 2011 volvieron a crecer a un ritmo constante, cercano al 8%. Sin
embargo, en 2012 las remesas han vuelto a caer en relación con 2011, un 3,9%.

En definitiva, la balanza por cuenta corriente en 2012 alcanzó un déficit de -
82.445,9 millones de dírhams, equivalente al 9,9% del PIB. Esto supone un
agravamiento del 27,6% respecto al año anterior, debido sobre todo a:

un persistente y cada vez más pronunciado desequilibrio del sector exterior
fundamentado sobre todo en la alta dependencia energética del país y en la
alta dependencia de las exportaciones de fosfatos y textiles.
un aumento de los precios en el mercado internacional de cereales y petróleo.

En lo que se refiere a la balanza de capital, la partida de IED arrojó un saldo  neto en
2012 de (+) 21.347,5 M MAD, lo que equivale a un 2,6 % del PIB y un 25,9% del
déficit por cuenta corriente. Por su parte, las inversiones en cartera son mucho
menos significativas: en cualquier caso, en 2012 se registraron salidas por valor de
69,1 M MAD, frente a las salidas de 1.185,2 M MAD de 2011.

La partida más significativa dentro de la balanza de capital es la de reservas (29.913
M MAD), que cubre el 36,3% del déficit corriente acumulado durante 2012. Por otra
parte, el epígrafe “Otras inversiones” (+33.239,9 M MAD) compensa otro 40,3% del
déficit corriente, estando compuesta esta partida en un 71,7% por préstamos no
comerciales, con una entrada de fondos por préstamos de la administración de
15.099,9 M MAD, 32,3% por préstamos comerciales, mientras que los créditos
comerciales han supuesto una entrada de fondos por valor de 10.726,3 M MAD (un
32,3% del superávit de “Otras inversiones”).

En lo que respecta a las reservas internacionales, 2012 se ha caracterizado por
registrar una caída del 19,6% respecto a 2011, lo que supone encadenar dos años
consecutivos de caída de este indicador (en 2011 se registró a su vez una caída de
las reservas internacionales del 32,8% respecto a 2010).

CUADRO 9: BALANZA DE PAGOS
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BALAZA DE PAGOS (en millones de
Dírhams)

2010 2011 2012*

CUENTA CORRIENTE -34.321 -64.602,7 -82.445,9
Balanza Comercial (Saldo) -126.033 -155.942,5 -172.517,5
Balanza de Servicios (Saldo) 42.837 43.078,7 46.074,5
Turismo y viajes 46.229 48.175 47.081,1

Otros Servicios* -3.392 -5.096,3 -1.006,6

Balanza de Rentas (Saldo) -12.555 -16.472,5 -19.762
Del trabajo  n.d. n.d. n.d.
De la inversión -12.555 -16.472,5 -19.762
Balanza de Transferencias (Saldo) 61.429 64.733,6 63.759,1
Administraciones Públicas 2.095 2.606,7 2.013,6
Resto Sectores
(Remesa de Trabajadores, otras)

59.334 62.126,9 61.745,5

CUENTA DE CAPITAL -0,7 -2.2 1,1
Transferencias de capital -0,7 -2.2 1,1
Enajenación/Adquisición de activos
inmateriales no producidos

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

CUENTA FINANCIERA 37.194 67.397,9 84.431,3
Inversiones directas (Saldo) 8.292 19.330,4 21.347,5
Inversiones de cartera 749 -1.884,8 -69,1
Otras inversiones 38.301 28.661 33.239,9
Derivados financieros n.d. n.d. n.d.
Reservas -10.148 21.291,3 29.913,0
Errores y Omisiones -2.871 -2.793 -1.986,5

Fuente: Office des Changes. Última actualización mayo 2013. (*) Datos preliminares.

2.9  RESERVAS INTERNACIONALES

Según el último dato disponible, del 10 de Mayo 2013, las reservas internacionales
son de 145.000 M MAD, lo que supone un aumento del 0,2% respecto a finales de
2012. Sin embargo, en cómputo anual, acumula una caída del 1,2% respecto a mayo
de 2012.

Considerando los datos de la balanza de pagos de 2012, el insuficiente saldo de la
cuenta capital y operaciones financieras registrado obligó a una salida de reservas de
+29.913 M MAD, equivalente a un 36,3% del déficit corriente.

La degradación de las reservas internacionales es la consecuencia inevitable del
déficit de cuenta corriente, en un contexto de control de tipos de cambio,
manteniendo la moneda ligeramente apreciada, lo que incide negativamente en las
exportaciones y abarata las importaciones, tomando en este caso especial relevancia
la factura energética, cuyos precios internacionales se mantienen además aislados
del mercado interno a través de una política de compensación de precios. Las
reservas de divisas, expresadas en meses de importación, alcanzaron según datos
del FMI 7,1 en 2009, 5,7 en 2010, 5,1 en 2011, y se estima que han bajado a 4,1 en
2012. En marzo de 2013, el nivel de reservas se habría mantenido estable desde
finales del año pasado, según el Bank Al-Maghrib, siendo las reservas en meses de
importación de 4 meses y 2 días según la institución marroquí.

2.10  MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

El control de cambios se ha suavizado progresivamente y, desde 1993, la
convertibilidad del dírham es efectiva para las operaciones corrientes. En junio de
1996 se creó el mercado de cambios marroquí, que estaba inicialmente reservado a
las operaciones entre bancos locales y que se abrió a partir de enero de 1997 para
las operaciones al contado de compra y venta de divisas de los bancos locales con los
bancos extranjeros. El tipo de cambio lo calcula el Banco Central según un sistema
de cesta de monedas en la que el peso relativo de cada divisa está teóricamente
determinado por la importancia de cada moneda en el comercio exterior de
Marruecos.
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El año 2011 fue especialmente turbulento. Durante los primeros ocho meses del año,
la depreciación del euro frente al dólar, debido a las inquietudes por la persistencia
de la crisis en la zona euro y el empeoramiento de las perspectivas económicas, tuvo
un efecto directo sobre la cotización del dírham, apreciándose respecto al euro y al
yen, y depreciándose respecto al dólar. A partir de agosto de 2011 se empezó a
observar una paulatina apreciación del dírham respecto al dólar, y depreciación
frente al euro, llevando las cotizaciones a niveles similares a las de principios de año
(diciembre 2011, euro: 11,140; dólar: 8,4616). En términos anuales, a diciembre de
2012, el dírham apenas se apreció un promedio de 0,06% frente al euro, mientras
que se depreció un 2,38%, 0,3% y 11,95% frente a, respectivamente, la libra
esterlina, el dólar y el yen japonés.

La cotización media del dírham, ha sido, según el Bank Al Magrib:

MAD/ Euro: 11,249 (2009); 11,153 (2010); 11,249 (2011); 11,103 (2012).

MAD/ Dólar EE.UU: 8,0886 (2009); 8,4172 (2010); 8,0898 (2011); 8,5857 (2012).

Pese a las presiones del sector exportador, el Gobierno se resiste a pasar a un
modelo más flexible de tipo de cambio, puesto que le permite por el momento
mantener la inflación bajo control y sobre todo abaratar su factura energética. En
cualquier caso, la caída paulatina de las reservas internacionales puede obligarle a
reconsiderar la política actual.

2.11  DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

La  deuda externa de Marruecos fue de 24.376 M USD en el año 2012, un 25,2% del
PIB. El peso de la deuda externa dentro de la deuda total (la deuda total representó
en 2012 un 69,6% del PIB) es relativamente bajo y estable. El siguiente gráfico
refleja la proporción de ambos en términos de porcentaje, considerando el 100% de
la deuda total:

 

Fuentes: (1) Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos; (2) Direction des
Études et des Prévisions Financières (Ministerio de Economía y Finanzas).

La última vez que Marruecos acudió al Club de Paris fue en 1990 (reestructuración de
1390 M USD) y 1992 (1250 M USD) bajo la aplicación de los términos de Houston.
Asimismo, ha firmado distintos programas bilaterales de conversión de deuda por
inversiones, en particular con Francia y España (en este caso por 90 M€, 40 en
inversiones privadas y 50 en inversiones públicas). También ha  refinanciado su



 

36

deuda frente a los acreedores privados en el seno del Club de Londres en tres
ocasiones, entre los años 1986 y 1990.

En cuanto al servicio de la deuda exterior, en el año 2012 alcanzó los 20.457 M MAD,
o 2.371 M USD, lo que supone un 5,5% del total de los ingresos corrientes, y cerca
de un 2,5% del PIB marroquí.

2.12  CALIFICACIÓN DE RIESGO

La calificación de riesgo de la OCDE, con siete categorías, clasifica a Marruecos en
enero de 2013 en un nivel de riesgo 3, al igual que los 7 años anteriores, desde que
mejorara una posición en 2006. Por su parte, Coface francesa (Francia es el país con
el cual Marruecos tiene el nivel más alto de deuda bilateral) mantiene su clasificación
del riesgo de Marruecos en un nivel A4.

En lo que se refiere a CESCE, Marruecos está clasificado en el Grupo 4 en el Corto
Plazo y en el Grupo 3 en el Medio y Largo Plazo. La política de cobertura es abierta
en todos los plazos y sin restricciones.

Las agencias internacionales de calificación crediticia han mantenido las calificaciones
otorgadas a Marruecos, a pesar de las turbulencias políticas regionales, gracias a,
como argumenta Moody’s, unas políticas económicas sólidas y coherentes que han
dado lugar a mejoras económicas y un mayor grado de estabilidad política que en
otras partes de la región. Sin embargo, esta misma agencia, ha modificado en
febrero de 2013, la calificación de Marruecos de Ba1 estable a negativo. Este cambio
lo achaca al significativo deterioro de los indicadores fiscales del gobierno, tal y como
se refleja en el aumento de los déficits presupuestarios desde 2011, y al alto déficit
externo y la creciente necesidad de financiación externa del país debido al
incremento en el precio del petróleo. Por otra parte, la agencia Fitch Ratings
actualmente otorga a Marruecos un BBB- estable; Standard and Poor´s ha
mantenido la nota a Marruecos aunque la sitúa con perspectiva negativa en una
posición BBB- negativa con respecto a la deuda a largo plazo y una A-3 en la deuda a
corto plazo. Tanto Standard and Poor´s como Fitch dan a Marruecos "Investment
Grade" (inversión no especulativa), si bien Moody’s se mantiene a la espera de que
mejore su situación de balanza de cuenta corriente.

2.13  PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

El Gobierno de Benkirane tiene importantes retos frente a sí en un momento de difícil
coyuntura económica. El primero de ellos, consolidarse como Gobierno antes de que
comience la carrera electoral por las elecciones locales, puesto que la coalición está
compuesta a priori por partidos sin afinidad ideológica, a lo que se une la falta de
experiencia política del Partido Justicia y Desarrollo. Junto a ello, poner en marcha
las medidas previstas en la Constitución para el refuerzo de las instituciones
democráticas, y muy particularmente, el proceso de regionalización avanzada, sobre
el que no ha habido ningún progreso.

Bajo este marco, y desde el punto de vista de la política económica, el principal
objetivo del Gobierno a corto plazo es poner en equilibrio dos objetivos que a priori
van en dirección contraria: por un lado, el mantenimiento de medidas de apoyo a la
demanda interna, tanto para compensar la crisis económica europea como para
garantizar la “paz social” (es en este ámbito dónde se incluyen las subvenciones a los
precios de los productos básicos); y por otro, el mantenimiento bajo control de
los déficits público y exterior, enormemente presionados por las importaciones y las
subvenciones a los precios de productos básicos, y muy especialmente el petróleo.
Todo ello sin que el Gobierno haya dado indicios de que podría flexibilizar su política
de tipo de cambio, sino todo lo contrario. Las primeras reacciones de protesta ante la
reciente subida de los precios de los carburantes (semana del 4 de junio de 2012)
fueron señales claras de lo difícil que puede ser mantener todos esos objetivos
simultáneamente.
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A medio plazo, y bajo el programa de Gobierno previsto para 2012-2016, los
principales objetivos serían:

a)    Desde el punto de vista macroeconómico, el mantenimiento de una tasa de
crecimiento media en torno al 5,5%, el déficit público en un 3% y el la tasa de paro
en un 8%.

b)    Convertir a Marruecos en una plataforma de IED y un “hub” regional en algunos
sectores, como el financiero y la energía solar. Especial importancia desde el punto
de vista financiero y de atracción de inversiones tiene el acercamiento a los países
del CCG.

c)    Reforzar el sector exterior, tanto desde el punto de vista sectorial como desde el
punto de vista de los países de referencia. En este ámbito, el objetivo es seguir
profundizando en la política de firma de acuerdos de libre cambio, ámbito en el cual
se incluyen, por ejemplo, las actuales conversaciones con Canadá para una posible
apertura de negociaciones o las referentes al Acuerdo Amplio y Profundo de Libre
Cambio con la UE.

d)    Desarrollo de un sistema de solidaridad, tanto a nivel de rentas como a nivel
regional. En este ámbito se encuentran asimismo la creación de un fondo de
solidaridad, y las políticas sociales de educación, sanidad (generalización del sistema
público de asistencia médica) y vivienda.

e)    En el plano microeconómico, el principal objetivo es la mejora de la gobernanza.
En este ámbito, y desde la perspectiva de la política económica, se incluye la reforma
de la Ley Orgánica de Finanzas (para una mejor gestión y control del gasto)
y continuar con las reformas encaminadas a la mejora del clima de negocios, en
particular aquellos elementos más vinculados con el "Doing Business" en materia de
transparencia y gestión de los procedimientos administrativos y la seguridad jurídica.

3  RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

3.1  MARCO INSTITUCIONAL

Desde el punto de vista institucional, las relaciones bilaterales se encuadran en el
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado entre España y
Marruecos en 1991. El 3 de octubre de 2012 se celebró la Xª Reunión de Alto Nivel o
RAN (la última se había celebrado en 2008), donde se decidió además que éstas
pasarían a tener carácter anual (la próxima RAN está prevista en otoño de 2013).  

3.1.1  MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

El clima bilateral es resultado de la enorme complejidad y diversidad de los dosieres
comunes, lo que constituye siempre una fuente de riesgo potencial. Tras una fase de
distanciamiento, desde el inicio de ambas legislaturas en enero de 2012 se está
conociendo una etapa excelente en las relaciones bilaterales, con una marcada
voluntad política de diálogo y relativa cooperación en la gestión de los dosieres más
sensibles. En el ámbito de la Secretaria de Estado de Comercio, Marruecos está
incluido en la estrategia PIDM desde 2005. Las prioridades establecidas para 2013
son: profundizar el dialogo empresarial, dinamizar el uso del FIEM y continuar el
apoyo institucional en licitaciones.

La próxima visita del Rey y la Ran de octubre intensificarán esta buena sintonía.

3.1.2  PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Acuerdos cerrados: Convenio de Doble Imposición (en vigor desde mayo de 1985).
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), firmado con
España el 11 de diciembre de 1997 (en vigor el 13 de abril de 2005). Memorando de
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Cooperación Financiera, firmado el 16 de diciembre de 2008, prorrogado hasta el 16
de diciembre de 2013. También existe un MOU sobre el Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) y un Acuerdo MAROC – EXPORT – ICEX firmado en marzo de 2009. De
los acuerdos firmados en el marco de la RAN, destaca el  Memorando de
Entendimiento relativo a la Cooperación en Materia de Administración Electrónica y la
Sociedad de Información, así como el relativo a cooperación en materia turística,
desarrollando a través de un programa de actividades el Memorando firmado en este
ámbito en 2009. La primera reunión del Comité de Seguimiento ha tenido lugar el 18
de abril.

3.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Si bien Marruecos es un país relativamente abierto al comercio exterior, dotado de
un importante número de acuerdos de libre comercio, entre los principales problemas
de las empresas exportadoras se encuentra la proliferación de barreras no
arancelarias. Un estudio del Banco Mundial de 2012 sobre la región MENA, considera
que el 36% de las barreras de Marruecos están relacionas con obstáculos técnicos al
comercio, seguido por las barreras sanitarias y fitosanitarias (25%), medidas a la
exportación (18%), entre otras, principalmente en los sectores químico y agrícola.
Un elemento adicional es que la situación actual de balanza de pagos está generando
un fuerte clima proteccionista. En diciembre se aprobó una nueva reglamentación de
instrumentos de defensa comercial (siguiendo las líneas de la OMC), cuyo uso se ha
incrementado considerablemente en el último período, donde en menos de dos años
se han abierto 5 investigaciones antidumping y una de medidas de salvaguardia.
Medidas de salvaguardia: como consecuencia de la investigación iniciada el 25 de
abril de 2012, el departamento de Comercio Exterior ha establecido desde 31 de
mayo 2013 una una cláusula de salvaguardia provisional que consiste en un
derecho adicional específico de 0,55 DH/kg durante 200 días, aplicable a las
importaciones de alambrón y acero corrugado (NC 7213.91; 7214.20; 7214.99), que
superen  un contingente de 37.000 Tm y 10.500 Tm respectivamente. España ha
presentado alegaciones y una audiencia pública se celebró el 10 de junio; se está a la
espera de la cláusula definitiva. Por otro lado, a las chapas de acero laminadas en
caliente de la posición 72.08 se les ha empezado a exigir, desde el 16 de enero de
2013 y durante nueve meses, una declaración previa de importación y se ha
abierto una investigación antidumping para este mismo producto (España y la
Comisión han presentado alegaciones). Otras restricciones cuantitativas (RC):
 Un caso particular es la exportación de algas y de agar-agar, con un cupo de
exportación establecido “oficialmente” desde junio de 2010 hasta el 31 de diciembre
de 2013, lo que representa un 20% de las cantidades exportadas en los últimos años
y afecta a dos empresas españolas y sus filiales en Francia y Portugal. El 80%
restante está en manos de un único productor de agar-agar marroquí, Setexam. La
Comisión Europea y la Oficina Comercial han realizado gestiones basadas en la
incompatibilidad de la imposición de RC con el Acuerdo de Asociación. Hasta hoy la
situación sigue sin desbloquearse. Se ha publicado un nuevo contingente para 2013,
1.218 Tm de algas y  805 Tm de agar-agar al que optarán las empresas
exportadoras. Reglas de origen (Certificados EUR1): con la eliminación de los
aranceles para los productos industriales de la UE, se han producido algunas
desviaciones fraudulentas de mercancías procedentes de China como mercancía de
origen UE (las mercancías originarias de China tienen arancel 17,5%) amparadas en
certificados EUR1. Las Aduanas marroquíes están procediendo, conforme al protocolo
de reglas de origen UE-Marruecos, a verificar la autenticidad de dichos certificados
EUR1, exigiéndose en algún caso la consignación del 25% del valor declarado de las
mercancías, hasta que aporten la confirmación de autenticidad del certificado EUR1
de las autoridades aduaneras españolas. La devolución posterior de la consignación
puede tardar varios meses. En algún caso se ha planteado una solución  alternativa,
que consiste en que se aporten certificaciones de las autoridades aduaneras
españolas confirmando la fabricación en España de los productos importados.
Cuestiones sanitarias y fitosanitarias: Limitaciones a las importaciones desde
España de animales de la especie bovina y derivados (EBS) y exigencia de certificado
sanitario desde marzo de 2012 a las importaciones de bovinos, caprinos y ovinos
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(virus Smallenberg). Barreras de efecto equivalente a los aranceles: aplicación
de una tasa parafiscal, de 0,25%, establecida por decreto para la financiación de las
actividades de promoción comercial y la inspección de importaciones; aplicación
de una tasa a las importaciones de madera (Ley de Finanzas de 2012), 12% “ad
valorem” sobre los muebles y artículos de madera (capítulos 44 y 94 ) y 6% para los
productos de la posición 44.08. Se trata de una medida de efecto equivalente,
prohibida por el Acuerdo de Asociación. Valor en aduana: Con la desaparición de
los aranceles a la importación para los productos industriales desde el 1 de marzo de
2012, se ha modificado el sistema de valoración y se aplican precios de referencia
por encima del de factura. Por ejemplo, en el caso de los azulejos, para los que
anteriormente se aplicaba un factor de 2,99 dhs/kg, a partir de esa fecha,
se aplica un factor de 3,50 dhs/kg. A algunas partidas TARIC vinculadas al acero se
aplican ambas medidas (combinación de valor en aduana -incremento del 20%- y
OTC -no reconocimiento certificados-). Reglamentaciones técnicas (OTC), uno de
los principales elementos de restricción es la posible no aceptación de los certificados
emitidos en los laboratorios acreditados en la UE. Propiedad intelectual, Marruecos
es signatario del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), si bien no está ratificado por el
Parlamento. Aunque existe una ley de protección de la propiedad industrial de 2004 y
una ley de protección de los derechos de autor de 2006, el sistema jurídico de
defensa de la propiedad intelectual y de lucha contra la piratería es bastante débil.
Compras Públicas: Marruecos no es signatario del Acuerdo de Compras Públicas de
la OMC. Se aplica la cláusula de preferencia nacional (máximo 15%), Decreto 2-12-
349, de 20 de marzo de 2013, cuyo uso se ha incrementado considerablemente en
las licitaciones a lo largo de 2012 y el año en curso, no sólo en la aplicación del
porcentaje legal sino con cláusulas de efecto equivalente (p.e. homologación de
títulos y otros requisitos legales que no impiden pero dificultan la entrada de
empresas extranjeras).

3.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

Marruecos es nuestro primer mercado africano, noveno mercado mundial (desde la
undécima posición en 2011) y el segundo fuera de la UE, sólo después de EEUU, con
una cuota de mercado del 2,4%. Un aspecto muy señalado a lo largo del 2012 ha
sido nuestro posicionamiento como primer proveedor de Marruecos, por delante de
Francia. Durante el 2012, las exportaciones españolas a Marruecos alcanzaron
5.294,58 M€, creciendo un 28,70%, por debajo de la tasa de crecimiento global a
África (30,18%), pero muy por encima de la tasa de crecimiento global de las
exportaciones españolas (3,8%), hacia América Latina (15,83%) o hacia Asia
(12,39%), así como de la tasa de crecimiento global de las exportaciones de la UE a
Marruecos (9,97%, según datos de Eurostat). Por su parte, Marruecos sería nuestro
cuarto proveedor africano, detrás de Nigeria, Argelia y Libia, países en los que
el componente energético es determinante.

Entre enero y abril de 2013 (últimos datos disponibles), las exportaciones a
Marruecos alcanzaron 1.802,64M€, con un crecimiento del 15,59% respecto al
mismo periodo del año anterior, lo que supone el 33,25% del total de las
exportaciones españolas al continente, y un 46,04% del total de nuestras
exportaciones al área mediterránea africana. Por su parte, las importaciones
(1.156,58M€ entre enero y abril de 2013) crecieron un 15,85% respecto al mismo
periodo del año anterior, cambiando la tendencia de todo el 2012, año en el que las
importaciones cayeron un 1,87% respecto a 2011. La tasa de cobertura para el
periodo entre enero y abril de 2013 se ha situado en el 155,86%, dato inferior a la
tasa de cobertura anual del 2012, que consiguió el nivel record de 179,06%. Otro
aspecto de interés es que, a los datos oficiales, habría que unir los intercambios
comerciales informales con Marruecos realizados desde Ceuta y Melilla.

Según Eurostat, en 2012 España fue el primer proveedor de Marruecos, con el 31,1%
del total de la UE, por delante de Francia, con el 24,1% del total de la UE. Entre
enero y abril de 2013, España se mantiene como primer proveedor de Marruecos
(29,9% del total de la UE) por encima de Francia (25,7% del total de la UE).
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España, según la misma fuente, también fue el primer cliente de Marruecos en 2012,
con el 31,7% de sus exportaciones a la UE, superando a Francia, destino del 31,4%,
posición que se mantiene entre enero y abril de 2013 (32,5% de las exportaciones
marroquíes a la UE tendrían como destino España, frente al 30,1% francés).

Si recurrimos a la fuente marroquí, España sería el primer proveedor para el
conjunto del año 2012, con una cuota del 12,9% del total mundial, por delante del
12,5% francés. Sin embargo, en el primer trimestre del 2013, el primer proveedor de
Marruecos habría sido Francia, con el 14,17%, por delante de España, con el
13,00%. En 2012 el primer cliente de Marruecos fue asimismo Francia, con el 22,6%,
por delante de España, con el 16,9%. Entre enero y abril de 2013 se mantiene
Francia como primer cliente de Marruecos, con el 21,37% y España en segundo lugar
con el 19,58%. Las diferencias entre ambas fuentes son esencialmente
metodológicas, entre las que destaca que para Eurostat la UE es un mercado único, y
las exportaciones/importaciones a Marruecos se imputan al Estado miembro en el
que se realiza el despacho aduanero de salida/entrada de la mercancía de la UE,
aunque sea un Estado de mero tránsito, distinto del Estado origen/destino de la
mercancía.

Entrando en el análisis de productos, los grupos más exportados en 2012 por España
a Marruecos fueron combustibles y lubricantes (23,0% del total); tejidos para
confección (9,9% del total); componentes de automoción (6,2%) y productos
siderúrgicos (5%). La tendencia y los porcentajes en enero y abril de 2013 son muy
similares a los datos de 2012: combustibles y lubricantes (19,8% del total); tejidos
para confección (10,5% del total); componentes de automoción (8,4%) y productos
siderúrgicos (5,2%). En lo que se refiere a importaciones españolas en 2012, las
principales partidas fueron: confección, con un 30% (representando la confección
femenina un 23,9% y la masculina un 6,1%); material eléctrico (23,1%); moluscos y
crustáceos (7,9%) y se afianza por segundo año consecutivo la partida de química
inorgánica como la cuarta más importante entre las importaciones (pasando de un
0,8% en 2010 a un 3,7% en 2011 y 4,2% en 2012). Entre enero y abril de 2013 la
tendencia se mantiene (confección 30,1% -femenina 24,5%, masculina 5,6%-;
material eléctrico 23,6%; moluscos y crustáceos 7,9%), con el principal cambio de la
importante subida de la partida de hortalizas y legumbres frescas que ha superado
con un 6,0% de cuota a la partida de química inorgánica, con una cuota del 3,0%,
debido al adelanto de la campaña agrícola en Marruecos.

Por su parte, al observar el perfil de la empresa exportadora a Marruecos, se observa
que el número de empresas exportadoras es altísimo (18.604 empresas en 2011 y
18.839 en 2012), destino sólo superado por EEUU. Durante el primer trimestre del
2013 exportaron a Marruecos 9.316 empresas, lo que supone un incremento del
1,9% sobre el mismo periodo del 2012. Sobre el total de empresas exportadoras
españolas, un 13,1% exportó a Marruecos, convirtiendo este destino en el cuarto
durante este periodo, detrás de Francia (18,7%), Portugal (17,5%) y EEUU
(16,7%). La exportación media anual por empresa a Marruecos fue de 281.000€ en
el 2012, cifra relativamente modesta, y de 143.100€ durante enero-marzo 2013. En
este marco, se distingue una amplia rotación de empresas, y una alta concentración
de las exportaciones. Para el conjunto del 2012, el 22,8% de las empresas
exportadoras a Marruecos se incluyen en las consideradas regulares, subiendo desde
el 20,8% alcanzado en el 2011. Las 500 primeras empresas exportadoras (un 2,65%
del total) exportaron el 80,1% del valor total de las exportaciones, mientras que un
44,2% (8.320 empresas) exportaron menos de 5.000€. Para el periodo enero-marzo
2013, las 500 primeras empresas exportadoras exportaron el 82,0% del valor total
de las exportaciones españolas. El altísimo número de empresas exportadoras y su
escaso volumen relativo, unido a la rotación, hace pensar en un número elevado de
empresas que realizan comercio de oportunidad, salida de stocks, etc., sin relación
de continuidad. 

CUADRO 10: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA  
(Datos en millones de
euros) 2010

%
EXP 2011

%
EXP 2012

%
EXP

27 -- COMBUSTIBLES,
ACEITES
MINERALES(Gasolina,
petróleo, butano, aceites
pesados, energía
eléctrica). 371 10,78 795 19,32 1.417 26,77
84 -- MÁQUINAS Y
APARATOS MECÁNICOS
(incluye motores para
industria de montaje) 372 10,79 410 9,96 467 8,82
85 -- APARATOS Y
MATERIAL ELÉCTRICOS
(cables y conductores
eléctricos) 248 7,19 307 7,46 410 7,74
87 -- VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES;
TRACTORES 238 6,91 260 6,31 354 6,69
39 -- MAT. PLÁSTICAS;
SUS MANUFACTU. 188 5,47 200 4,86 223 4,21
72 -- FUNDICIÓN,
HIERRO Y ACERO 218 6,33 159 3,8 213 4,02
74 -- COBRE Y SUS
MANUFACTURAS 108 3,14 173 4,2 174 3,29
52 -- ALGODÓN 165 4,79 171 4,15 168 3,17
54 -- FILAMENTOS
SINTÉTICOS O
ARTIFICIALES 89 2,6 171 4,15 100 1,89
48 -- PAPEL, CARTÓN;
SUS MANUFACTURAS 79 2,27 88 2,13 98 1,85
Subtotal 10 primeros
capítulos TARIC 2.076 60,27 2.734 66,34 3.624 68,45
Total Exportaciones 3.449 100 4.114 100 5.294 100

Fuente: Estacom, última actualización Mayo 2013.

CUADRO 11: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
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Fuente: Estacom. Datos en miles de euros.

CUADRO 12: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

  PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de
euros) 2010

%
EXP 2011

%
EXP 2012

%
EXP

62 -- PRENDAS DE VESTIR,
NO DE PUNTO 756 27,55 755 25,05 741 25,06
85 -- APARATOS Y
MATERIAL ELÉCTRICOS 616 22,45 742 24,62 716 24,21
03 -- PESCADOS,
CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 308 11,25 350 11,61 313 10,59
61 -- PRENDAS DE VESTIR,
DE PUNTO 191 6,97 174 5,77 178 6,02
28 -- PRODUCT. QUÍMICOS
INORGÁNICOS 22 0,82 114 3,68 123 4,16
07 -- LEGUMBRES,
HORTALIZAS, S/
CONSERV. 118 4,33 110 3,65 114 3,86
63 -- ARTÍC. TEXTIL-
HOGAR; PRENDERÍA 69 2,54 87 2,88 88 2,98
87 -- VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES;
TRACTORES 27 0,99 70 2,25 84 2,84
64 -- CALZADO; SUS
PARTES 84 3,09 90 2,98 70 2,37
27 -- COMBUSTIBLES,
ACEITES MINERAL. 87 3,18 69 2,29 61 2,06
Subtotal 2.278 83,17 2.561 84,78 2.488 84,14
Total Importaciones 2.745 100 3.013 100 2.957 100

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC EXPORTADOS
PRODUCTO 2011 2012 Ene.-Feb. 2013

VALOR RK % VALOR RK % VALOR RK %
27101943
Aceites de
petróleo

- - - 867.557,67 1 16,4 70.243,98 1 8,4

27160000
Energía
eléctrica

195.108,88 2 4,7 201.182,65 2 3,8 33.359,51 2 4,0

27101968
Aceites
pesados, fuel

- - - 19.964,80 32 0,4 28.738,18 3 3,4

74081100
Alambre de
cobre refinado

155.070,72 3 3,8 156.212,96 3 3,0 25.884,19 4 3,1

87033219
Automóviles de
turismo

82.027,45 4 2,0 91.975,55 7 1,7 20.860,59 5 2,5

84082010
Motores
émbolo para
automoción

47.092,66 9 1,1 102.382,49 4 1,9 19.489,34 6 2,3

87089910 Las
demás partes y
accesorios ind.
del automovil

1953,83 342 0,0 44.536,16 12 0,8 13.966,05 7 1,7

27111397
Butano, licuado

61.792,79 5 1,5 95.058,53 6 1,8 13.113,21 8 1,6

27132000
Betún de
petróleo

29627,09 15 0,7 22.297,54 25 0,4 11.098,18 9 1,3

85030099
Partes de
motores
eléctricos

1.831,77 364 0,0 58.415,69 9 1,1 9.908,04 10 1,2
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 Fuente: Estacom, última actualización mayo 2013.

CUADRO 13: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS

Fuente: Estacom. Datos en miles de euros.

CUADRO 14: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 
(Datos en
millones de
euros)

2011 ∆ 2012 ∆
2013
Ene-
Feb

∆

EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS

4.130 18,60% 5.294 28,70% 838 8,02%

IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS

3.101 12,85% 2.957 -1,87% 530 13,19%

SALDO 1.029 40,00% 2.337 112,38% 308 0,16%
TASA DE
COBERTURA (%)

133 5,01% 179% 31,15% 158% -4,56%

Fuente: Estacom, última actualización mayo 2013.
 
 
 

3.3  INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

En lo que se refiere a la balanza de servicios, los datos del INE para 2012 señalan que

10 PRINCIPALES PRODUCTOS TARIC IMPORTADOS

PRODUCTO
2011 2012 Ene.-Feb. 2013
VALOR RK % VALOR RK % VALOR RK %

85443000
Juegos de
cables para
bujías

530.016,38 1 17,1 518.458,42 1 17,5 121.041,32 1 22,8

03075910
Pulpos
"Octopus spp."

126.823,38 2 4,1 105.835,37 3 3,6 24.169,49 2 4,6

07082000
Judias
"alubias","Vigna
spp."

67.899,38 9 2,2 63.974,16 6 2,2 17.132,27 3 3,2

62064000
Camisas,
blusas, fib.
Sintéticas

50.247,96 10 1,6 58.460,31 8 2,0 15.309,73 4 2,9

28092000
Ácido fosfórico

106.450,37 3 3,4 117.748,22 2 4,0 15.234,50 5 2,9

62046239
Pantalones de
algodón para
mujeres o niñas

72.614,40 7 2,3 79.872,62 5 2,7 12.402,55 6 2,3

03074918
Jibias, incl. sin
concha,
congeladas

43.793,75 12 1,4 59.378,99 7 2,0 10.919,28 7 2,1

03074918
Calamares y
potas,
congeladas

28.713,67 24 0,9 25.935,50 26 0,9 10.608,62 8 2,0

94019080
Partes de
asientos

30.442,05 23 1,0 39.224,03 14 1,3 8.479,67 9 1,6

62034235
Pantalones de
algodón para
hombres o
niños

36.549,81 15 1,2 41.820,33 13 1,4 8.437,09 10 1,6
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existe un total de 1.150 empresas españolas que exportaron en ese año a Marruecos
por valor de 453 M€. Si exceptuamos los servicios turísticos, el mayor número de
empresas se centraría en los servicios de transporte con 698 empresas exportadoras a
Marruecos por un valor de 223 M€, le seguirían los servicios empresariales con 282
empresas y 129,59 M€, el sector de la informática e información con 72 empresas
y 41,07 M€, y los financieros con 51 empresas y 14,5 M€.

España es uno de los principales países emisores de turistas a Marruecos, ocupando la
segunda posición detrás de Francia. En 2012, llegaron a Marruecos 2.079.000 turistas
españoles, lo que supuso un 22% del total, mismo porcentaje que en el 2011. Entre
enero y mayo de 2013 han llegado a Marruecos 650.000 turistas españoles, lo que
supone un 20% del total. Los turistas marroquíes que visitaron España en 2011 fueron
180.423, que aumentaron hasta 246.573 en 2012, según datos provisionales. En
cualquier caso, suponen un pequeño porcentaje sobre los casi 58 millones de turistas
extranjeros que visitaron España en el 2012.

3.4  FLUJOS DE INVERSIÓN

Marruecos es el primer destino de la inversión española en África. Según fuentes
marroquíes, en 2012, la IED española en Marruecos habría sido de 118,9 M€ (4,1% del
total), lo que refleja una caída del 23% en relación al año anterior. Según las cifras
españolas, en 2012, la IED bruta registrada habría sido de 17,9 M€. En ambos casos,
las fuentes dan lugar a conclusiones cuantitativas equívocas, puesto que varían mucho
en función de la metodología (país origen del flujo, consideración o no de flujos netos,
consideración o no de ampliaciones de capital, etc). 

En lo que se refiere a stock, según los datos españoles, Marruecos se habría situado en
el puesto 29 en stock de posición inversora en 2011 (últimos datos de ranking), con un
0,36% del total, por encima de Sudáfrica (0,25%) o Egipto (0,17%). Es el 4º destino
fuera de la UE y América Latina, detrás de Estados Unidos, China-Hong Kong y Turquía.

Desde la perspectiva marroquí, somos el 2º inversor, tanto en stock acumulado y
número de empresas, como en permeabilidad y diversidad del tejido empresarial, con
presencia en prácticamente todos los sectores de actividad (la gran excepción son las
telecomunicaciones tras la desinversión de Telefónica, y la gestión delegada de
distribución de agua y electricidad). Según stock acumulado de IED (datos para 2004-
2011), seríamos el 2º inversor con un 11% del total, detrás de Francia (47%, donde
toman gran peso los grandes volúmenes movilizados por la banca y
telecomunicaciones) y por delante de EAU (9%, en este caso sector energético). Las
fuentes marroquíes nos sitúan especialmente intensivos en industria (23% de la IED
acumulada), 2º inversor por detrás de Francia (26%), el 2º en inmobiliario (8%) y
banca (11%), en ambos casos detrás de Francia; el 3º en energía y minas (4%, detrás
de EAU y Francia) y el 4º en comercio (7%), por detrás de Francia, EEUU y Gran
Bretaña.

Por su parte, los datos españoles también muestran un mayor stock de inversión en
industria y construcción, con menor peso relativo para los servicios financieros, la
energía, el transporte o el turismo.

Siendo prudentes, se calcula que existen en Marruecos alrededor de 800 empresas
españolas, de las cuales más de la mitad son filiales de multinacionales, existiendo
además un gran número de PYMES de escasa trascendencia mediática. Asimismo,
muchas inversiones de multinacionales de origen no español se realizan desde una filial
española (Altadis, Lafarge, Peri, Accenture, ArcelorMittal, Grupo CAT, Cimpor, etc). Por
último, un elemento que siempre se destaca en el análisis de las empresas españolas
es la ausencia de grandes empresas del IBEX 35 como CAF, Iberdrola, Telefónica,
algunas grandes constructoras (FCC, OHL) así como algunos de los grandes bancos.

CUADRO 15: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
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INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES.
(Datos en miles de euros) 2010 2011 2012
INVERSIÓN BRUTA 56.228 134.752 7.114
INVERSIÓN NETA 45.331 23.093 4.992
INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES

2010 2011 2012

Extracción de crudo de petróleo y
gas natural

 0 38.559 3.927

Fabricación de productos
informáticos, electrónicos

 0 0 1.977

Fabricación de otros productos
minerales no metálicos

25.402 2.000 0,09

Construcción de edificios 21.679 63.792 112
Servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones

1.158 888 0

Servicios de alojamiento 0 2.128 0
Industria de la alimentación 1.207 0 0
Industria química 2.643 0 0
Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolque

136 7.958 9

Otras actividades profesionales,
científicas y técnicas

0 11.629 88

Actividades de construcción
especializada

1.900  1 0 

Telecomunicaciones 0 1.714  0 
Actividades auxiliares a los servicios
financieros

1.312  273 0

Actividades de juegos de azar y
apuestas

0 2.320  0

Fuente: Datainvex, mayo 2013. Nota metodológica: formas de participación en el
capital de las empresas excluyendo financiación en el mismo grupo, beneficios
reinvertidos, e inversión en inmuebles. España como país de origen último y Marruecos
como destino inmediato.

 

CUADRO 16: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
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 STOCK INVERSIONES DE ESPAÑA EN MARRUECOS
(Datos en miles de euros) 2008  2009 2010
STOCK INVERSIONES TOTAL  1.483.440 1.111.350  1.226.390
STOCK INVERSIONES POR
SECTORES

2008  2009 2010

Industria del tabaco  274.930  312.020  326.850
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos

 223.220  229.360  229.440

Metalurgia; Fabricación de
productos de hierro, acero

 210.770 170.880  181.840

Construcción de edificios  23.360  104.060  136.730
Industria del papel  66.060  66.900  76.470
Industria textil  40.660  36.740  43.500
Servicios financieros, excepto
seguros y fondos de pensiones

 299.120  33.750  34.650

Fabricación de productos metálicos
excepto maquinaria

 32.700  32.210  30.540

Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire

 26.420  26.810  27.920

Extracción de crudo de petróleo y
gas natural

 n.d.  n.d.  23.950

Fuente: Datainvex, datos disponibles mayo 2013. Por sectores de origen. Stock de
inversión no ETVE. Marruecos país de destino inmediato.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES.
(Datos en miles de euros)  2010 2011 2012
INVERSIÓN BRUTA 329 7.586 20.001
INVERSIÓN NETA 313 7.335 19.966
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES 2010 2011  2012
Industria de la alimentación  0 6.003 0
Servicios financieros excepto seguros y
fondos de pensiones

 0  0 10.800

Actividades inmobiliarias 37 40 5.956
Artes gráficas y reproducción de
soportes grabados

200 0  0

Transporte marítimo y por vías
navegables interiores

2 0 100

Construcción de edificios  2 1.205 841
Comercio al por mayor e intermediarios
de comercio, excepto vehículos de
motor

47 295 1.023

Fuente: Datainvex, mayo 2013. Nota metodológica: igual a la anterior. Marruecos
como país de origen inmediato.

En lo que se refiere a la IED de Marruecos en España, según fuente española, el país 
se situaría en el puesto 42, con un stock total acumulado de 49 M€, con especial peso
de las actividades financieras, inmobiliarias, y asimismo industria alimenticia y
transporte. Según la misma fuente, en 2012, la IED de Marruecos en España se situó
en torno a los 20 M€, destinándose mayoritariamente al sector financiero y actividades
inmobiliarias. Salvo en el caso del sector financiero, muchas de las inversiones
marroquíes en España están realizadas por empresas vinculadas a matrices españolas.

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
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 STOCK INVERSIONES DE MARRUECOS EN ESPAÑA
(Datos en miles de euros) 2008 2009 2010
STOCK INVERSIONES TOTAL 30.598 33.967  49.036
STOCK INVERSIONES POR SECTORES 2008 2009 2010
 Servicios financieros, excepto seguros y
fondos de pensiones

 28.486  30.754  34.022

 Actividades inmobiliarias  2.112  0  12.202
 Transporte marítimo y por vías
navegables interiores

 n.d. 3.212  2.812

Fuente: Datainvex, datos disponibles mayo 2013. Por sectores de inversión. Stock de
inversión no ETVE. Marruecos país de origen inmediato.

3.5  DEUDA

Programas de conversión de deuda: En diciembre de 2003, se firmaron dos
programas de conversión de deuda en inversiones privadas y públicas. Según la
legislación actual de deuda, Marruecos ya no puede acceder a programas de esta
naturaleza (no es país HIPC). Programa de conversión de deuda en inversiones
privadas: de los 40 M€ existe un remanente de 93.105,54 €. Programa de
conversión de deuda en inversiones públicas: se han destinado fondos a la
consolidación de la reconstrucción de la zona destruida por el terremoto de Alhucemas
(10 M€) gestionado por la APDN (Agencia de Promoción y Desarrollo del Norte), y 7,5
M€ a proyectos ligados a la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano, ya
concluidos. De los fondos destinados a la ONEE rama electricidad (10 M€) no quedan
fondos disponibles; el último proyecto aprobado en el 7º Comité Mixto (diciembre
2012) ha sido la extensión del proyecto de tele-conducción regional, cuya primera fase
la ha desarrollado NUCLEO FELGUERA con fondos propios de la ONEE. El 27 de junio,
se han remitido los comentarios de la parte española a los pliegos de la licitación, sin
que de momento haya respuesta. Los 22,5 M€ restantes se dedicaron a proyectos de
saneamiento de agua de la ONEE rama agua en Saidía y Chauen. Respecto a Chauen,
la estación de depuración ha sido realizada por la empresa española Dytras, pero fuera
del programa. La red de saneamiento está terminada, si bien pendiente de liquidación
final. En cuanto a la red de saneamiento de Saidía financiada también con el Programa
de Conversión de Deuda en Inversiones Públicas, SSMM Mohamed VI procedió a la
inauguración oficial de la misma el 24 de junio de 2013. Los 4 proyectos  están
realizados aunque todavía quedan algunos temas por finalizar. En la estación de
bombeo, la ONEE rescindió el contrato a la empresa Dytras y se ha realizado con
fondos de la ONEE y una empresa local. En general, puede decirse que se ha tratado de
un proyecto poco adecuado para una financiación ligada, debido al altísimo peso de la
obra civil y las subcontratas, que unido a la orografía complicada, problemas de
expropiación de terrenos y tratamiento del IVA, ha provocado que las empresas
españolas adjudicatarias hayan incurrido en pérdidas. Por esta razón, se duda si el
remanente de fondos de la ONEE Agua va a utilizarse en proyectos de agua.

3.6  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

3.6.1  EL MERCADO

En general, el nivel elevado de subempleo y la precariedad de muchos salarios hacen
que el mercado doméstico resulte muy estrecho para numerosas categorías de
productos, dada la inexistencia de una clase media amplia. Según la estimación del
FMI, la renta per cápita a precios corrientes se situó en 2.999 USD en 2012 y, según la
misma fuente, en 2013 se situará en 3.260 USD. La última encuesta del Haut
Commisariat au Plan (HCP) refleja que la clase media (aquellos cuyos ingresos están
entre 2.800 DH -alrededor de 265 €- y 6.763 DH -alrededor de 635 €- al mes)
representaría un 53,3% de la población total, la clase modesta un 33,6% y la clase
más pudiente un 13,1%. Cabe destacar que, para esos mismos límites salariales, el
número de individuos pertenecientes a la franja más modesta disminuyó en 126.000
personas con respecto a la última encuesta, de 2007. En cualquier caso, el sector del
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comercio interior (que en última instancia es un buen reflejo de los hábitos de
consumo) está experimentando un fuerte dinamismo: contribuye alrededor de un 11%
del PIB, y emplea alrededor de 1,3 millones de personas (alrededor de 12,8% de la
población activa). El sector espera emplear alrededor de un 27% más de aquí a 2020,
unido a un incremento de las superficies comerciales, y una modernización de los
canales de distribución.

Un elemento adicional en relación con el mercado interno es que las pocas estructuras
económicas competitivas permiten obtener en muchos casos buenos retornos en
algunos sectores, donde la competencia no es alta y las empresas instaladas
mantienen ventajas oligopolísticas. Éste es el caso esencialmente del sector servicios.

Por otra parte, Marruecos puede ser un país especialmente interesante para la
deslocalización industrial, en la medida en que la empresa pueda beneficiarse de una
reducción de costes derivada de unos gastos de personal inferiores o de un mejor
aprovisionamiento de determinadas materias primas, así como de importantes
exenciones fiscales, y cuenta con un buen sistema de infraestructuras que permite la
posibilidad de fabricar en Marruecos y suministrar productos a España, Francia y
Portugal en un plazo de 24-48 horas. Este modelo, aprovechando especialmente las
zonas francas, está muy desarrollado en el norte del país. Suele decirse que, teniendo
en cuenta que Marruecos tiene firmados alrededor de cuarenta ALC, puede tener
acceso a casi el 60% del PIB mundial y un mercado potencial de más de 1.000 millones
de consumidores.

Ello, unido a que actualmente también se está convirtiendo en un buen foco de
inversión como plataforma hacia el mercado subsahariano, por su proximidad
geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o incluso político, pero
simultáneamente su muy superior nivel de desarrollo.

En el apartado "Oportunidades de Inversión" se recogen distintas tipologías que pueden
ser analizadas en relación a su orientación al mercado interno o externo, o a ambos
simultáneamente.

Por último, mencionar que la mayor parte de la actividad económica/riqueza se
concentra en el eje Casablanca-Rabat-Tánger.

3.6.2  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Marruecos forma parte, junto con Argelia, Libia, Mauritania y Túnez, de la región del
norte de África conocida como Magreb, que en conjunto posee un reducido peso en la
economía mundial, aunque un importante peso específico en la zona.

Según datos del FMI, en 2012, el PIB per cápita a precios corrientes en USD de
Marruecos fue de 2.999 USD. Se sitúa muy por debajo de Libia (12.777 USD), algo por
debajo de Argelia (5.694 USD) y de Túnez (4.232 USD) y por encima de Mauritania
(1.157 USD). En el mismo año y según la misma fuente, el PIB absoluto a precios
corrientes de Marruecos fue de 97.530 millones de USD, lo que equivale al 7,21% del
PIB español, al 22,32% del PIB de la región del Magreb y un 4,95% del continente.

Para la economía española, es con diferencia nuestro primer país de exportaciones en
África: en 2012, el 34,82% de nuestras exportaciones a África se dirigieron a este país
y un 47,20% del total de las exportaciones al Magreb. Entre enero y febrero de 2013,
estos porcentajes han descendido ligeramente, pasando a ser de 34,18% y 46,58%
respectivamente. Desde una perspectiva  mundial, Marruecos fue en 2012 nuestro
segundo mercado fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos. En los
dos primeros meses de 2013 Marruecos se mantiene como segundo cliente fuera de la
UE, también por detrás de Estados Unidos.

Respecto a las importaciones, al no ser un suministrador energético (su principal
riqueza natural son los fosfatos), pasa a ser el cuarto suministrador del continente
africano en 2012, por detrás de Nigeria, Argelia y Libia. Entre enero y febrero de 2013,
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Marruecos ha superado a Libia y se ha situado en el tercer lugar, por detrás de Argelia
y Nigeria.

Desde el punto de vista de la inversión, es el primer destino de la inversión española
en África. Según los datos españoles, Marruecos se habría situado en el puesto 29 en
stock posición inversora en 2011 (últimos datos de ranking), con un 0,36% del total,
por encima de Sudáfrica (0,25%) o Egipto (0,17%). Sería el 4º destino fuera de la UE
y América Latina, detrás de EEUU, Hong Kong-China y Turquía.

3.6.3  OPORTUNIDADES COMERCIALES

Entre los sectores más interesantes para nuestro comercio destacan: el equipamiento
agrícola e industria auxiliar agroalimentaria; exportaciones vinculadas con el sector
automovilístico y la fábrica Renault en Tánger; semifacturas industriales (metálicas,
eléctricas, mecánicas); materias primas (madera, plástico); equipamiento en general y
particularmente para la industria textil; equipamiento y gestión turística; servicios de
transporte y logística; servicios de ingeniería y consultoría; sector de la distribución
(incluye franquicias); sanidad; exportación de sistemas de gestión en todos los ámbitos
(desde logística a sanidad); material y equipamiento de construcción.

Por otra parte, tras el desmantelamiento arancelario de bienes industriales con la UE,
efectivo desde el 1 de marzo de 2012, los principales efectos de aumento del comercio
se están notando en bienes de consumo duradero así como bienes intermedios para las
industrias metálica, metalúrgica, mecánica y electrónica.

Por su parte, las licitaciones están especialmente activas en materia de energías
renovables (planes de inversión pública en solar y eólica hasta 2.000 MW en 2020; con
volúmenes aproximados de inversión de 9.000 MUSD y 3.500 MUSD respectivamente)
y más ralentizadas en tratamiento de aguas, pese a que hay previstos unos 2.500 M€
en planes de inversión.

Por último, destacar el sector ferroviario, dónde además del TGV también se está
dando gran importancia a la modernización del ferrocarril tradicional (señalización,
seguridad).

3.6.4  OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

En cuanto a las oportunidades de inversión, éstas pueden aparecer tanto en el marco
de la industria de deslocalización orientada a la exportación, como en otras
actividades orientadas al mercado local, especialmente en el sector de los servicios.
Podemos destacar como sectores con oportunidades de inversión: el agroindustrial, con
potenciales ganancias de valor añadido; sectores industriales punteros: automoción
(fabricación de piezas e industrias auxiliares); aeronáutico (en torno a la instalación de
Bombardier y al Plan Emergence promovido por Marruecos); y electrónico; sectores
con oportunidades crecientes por necesidades de desarrollo, como el sector de
transporte y logística, los servicios a empresas (ingeniería, legal y consultoría), y los
sectores de energías renovables y tratamiento de aguas, que cuentan con importantes
planes de inversiones para concesiones en régimen de PPP. También de interés serían
los servicios educativos y/o de formación profesional con amplia demanda en francés y
algunas oportunidades en español. Por último, destacar otros sectores como los
servicios financieros o la distribución, con escasa presencia relativa y beneficios
oligopolísticos. Más delicada sería la inversión en sectores como el turismo, la
promoción inmobiliaria y la construcción; especialmente en estos últimos con más
riesgos asociados que potenciales beneficios en estos momentos.

3.6.5  FUENTES DE FINANCIACIÓN

La financiación multilateral tiene gran importancia en Marruecos. Existen muchas
oportunidades en los concursos que la Comisión Europea publica frecuentemente, tanto
a nivel de consultoría-ingeniería como de infraestructuras, financiados dentro del
Programa MEDA. El BEI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco



 

50

Islámico de Desarrollo también financian numerosos proyectos, y a éstos se ha sumado
en 2012 el BERD (Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo), que, como
respuesta a lo ocurrido en la Primavera Árabe, ha decidido expandir su ámbito
geográfico de acción a Egipto, Marruecos, Túnez y Jordania. Las distintas licitaciones
lanzadas por estos organismos son publicadas, entre otros medios, en el portal ICEX,
en la sección dedicada a oportunidades de negocio.

En cuanto a la financiación estrictamente bilateral, Marruecos sigue siendo un país de
acceso a financiación concesional ligada, dados sus niveles de renta per cápita, y de
acuerdo con los parámetros del consenso OCDE. Existe un programa financiero en
vigor, si bien en cualquier caso puede obtenerse a través del FIEM financiación para
licitaciones internacionales fuera de programa, a través de créditos mixtos. El FIEM
permite asimismo financiación de proyectos de inversión, a lo que se une COFIDES,
entidad relativamente activa en el país donde se han financiado alrededor de 17
operaciones.

Por último, en el marco del seguro de crédito, CESCE ofrece una cobertura abierta sin
restricciones.

3.7  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

En el primer semestre de 2013 cabe destacar la organización de un Pabellón Oficial en
el Salón Internacional de la Agricultura de Marruecos, SIAM (Meknes, 24-28 abril), que
inauguró el Rey Mohammed VI y se ha afianzado como la mayor feria y el gran evento
del sector agrícola del país. Contó con la participación de 15 empresas españolas en el
pabellón y 7 en la parte sectorizada de la Feria, procedentes de subsectores como la
irrigación, fertilizantes y maquinaria agrícola entre otros. Una delegación de la CCAA de
Murcia, encabezada por su Presidente, visitó el Salón.

Se ha participado, asimismo, con un pabellón informativo en la feria del agua Eau-
Expo, organizada en mayo en Casablanca en colaboración con la Feria de Zaragoza, y
en la que expusieron 12 empresas españolas. Se trata de un sector con grandes
necesidades en Marruecos (irrigación, canalización, potabilización, depuración…) y
donde las empresas españolas pueden aportar su know how hídrico aplicado en
España a la resolución de problemas similares a los que se enfrenta actualmente
Marruecos. Por otra parte, España ha sido país invitado en la feria del sector del
plástico Plastexpo (Casablanca, 19-22 junio). Es uno de los principales países
proveedores de materia prima y maquinaria en el sector. Doce empresas participaron
coordinadas por la asociación AVEP. España será también país invitado en la feria del
sector eléctrico ELEC-Expo. El importante comercio intraindustrial hace que el sector
eléctrico figure entre los primeros en ambas direcciones. Tendrá lugar una participación
agrupada de empresas en dicha feria así como en la feria de subcontratación Sistep-
Midest.

Asimismo, se han organizado 4 misiones directas en los sectores de equipos para
manipulación de fluidos, mueble, madera, así como una multisectorial en colaboración
con la Cámara de Álava. Están previstas otras 4 misiones directas con el sector de
siderurgia, matricería y moldes, y con los organismos autonómicos de promoción de
Extremadura y de Cantabria. También se han organizado una misión inversa a la
feria CEVISAMA, otra en el sector del e-government, la primera semana de julio, y a la
feria del libro, LIBER. Con la patronal marroquí, CGEM, se organizó en enero un
encuentro empresarial para una delegación de empresas de las Islas Baleares,
encabezada por el Presidente balear y organizada en colaboración con la Cámara de
Mallorca. En abril se coordinó una reunión empresarial para una delegación de
empresas murcianas encabezada por su Presidente.

Por otra parte, se ha celebrado un Foro de Juristas (18-20 marzo) en Casablanca. Se
facilitaron los contactos entre 52 abogados de ambos países en un campo donde
existen limitaciones para la colegiación y ejercicio de los no nacionales y en el que se
observa una creciente demanda de asesoría legal por parte de las empresas españolas.
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En el ámbito de formación y difusión de información, se celebró en Madrid y Barcelona
un seminario sobre mercados públicos y financiación, un área con creciente
participación española. Se van a impartir tres seminarios virtuales, sobre plataformas
logísticas en España, oportunidades en impresión gráfica, y el sector del vino
respectivamente, así como un seminario sobre mercados multilaterales, de ámbito local
o regional (pendiente de definir). Está en preparación una jornada que se celebrará en
el mes de noviembre con representantes del BERD, en la que informarán a empresas
españolas de diferentes sectores de sus distintas líneas de financiación de proyectos en
Marruecos. Estas actividades se complementan con los crecientes servicios
personalizados prestados a empresas, que en 2012 superaron los 120, situando a
Marruecos dentro de los primeros diez países por número de prestación de estos
servicios, y en 2013 mantienen una tendencia creciente.

3.8  PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES

Las relaciones bilaterales entre España y Marruecos son enormemente complejas, dada
la gran interrelación de ambos países y la enorme sensibilidad de los dosieres en
muchos casos. A ello se une que la agenda UE-Marruecos también forma parte de
nuestra agenda bilateral (negociaciones del acuerdo agrícola, pesquero, movimientos
transfronterizos, acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo, etc.). La buena sintonía
entre los gobiernos y la celebración de la Reunión de Alto Nivel en octubre de 2012 han
dado un impulso a las relaciones entre ambos países.

Aunque el nivel de IED en Marruecos era más elevado en décadas anteriores que en la
actualidad (presencia de los grandes bancos, constructoras, Telefónica, etc.), en los
últimos años se ha ido  incrementando nuevamente nuestro peso, tras un período de
fuertes desinversiones. La presencia de grandes empresas en las licitaciones
actualmente en curso (energías renovables, infraestructuras, logística, etc.) ha
reanimado de nuevo el mercado marroquí también desde este punto de vista. Podría
interpretarse que una mayor interrelación económica (peso en el PIB, contribución
fiscal de empresas españolas, creación de empleo, etc.) genera nuevos incentivos para
el buen curso de las relaciones bilaterales entre ambos países.

4  RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1  CON LA UNIÓN EUROPEA

4.1.1  MARCO INSTITUCIONAL

Las relaciones institucionales UE-Marruecos se basan en el Acuerdo Euro Mediterráneo
de Asociación UE-Marruecos firmado en febrero de 1996, que entró en vigor en marzo
de 2000. El Acuerdo de Asociación, a su vez, se ha consolidado con la adopción del
Estatuto Avanzado sobre el refuerzo de las relaciones bilaterales, en octubre de 2008.
Periódicamente, la UE elabora un Plan de Acción con Marruecos en el marco de la
Política Europea de Vecindad, el último fue aprobado en 2012. Desde el punto de vista
financiero, en julio de 2012 se aprobó el Programa de Acción Anual, dotado de
alrededor de 112 M€, de los cuales 37 M€ a un programa de política forestal y 75 M€ 
dirigidos a la reforma de la gestión de las finanzas públicas.

En el ámbito de las relaciones comerciales, el Acuerdo de Asociación contiene ya
amplios compromisos de liberalización comercial mutua. El ALC de bienes industriales
se hizo efectivo el 1 de marzo de 2012, con la excepción de los bienes usados, para los
que habrá un calendario posterior. En el marco agrícola, el acuerdo entró en vigor el 1
de octubre de 2012. Comprende asimismo la negociación de un Acuerdo sobre
Indicaciones Geográficas, que está finalizado, pendiente de verificación de las lista de
denominaciones en los registros correspondientes.

En materia de pesca, tras la aprobación en febrero de 2012 por el Coreper de un nuevo
mandato, siguiendo las preocupaciones que motivaron que el Parlamento rechazara el
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antiguo protocolo, se iniciaron las negociaciones del nuevo protocolo. Estas
negociaciones, técnicamente finalizadas, se encuentran bloqueadas por cuestiones
políticas (referencia a la cláusula de derechos humanos en el protocolo). Está pendiente
de fijarse la fecha para la sexta ronda de negociación.

Asimismo, el 13 de diciembre de 2010 la UE y Marruecos firmaron un Protocolo para el
Establecimiento de un Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD) bilateral, que fue
posteriormente aprobado por el Parlamento Europeo y adoptado por el Consejo el 13
de mayo de 2011. La entrada en vigor tuvo lugar el 1 de diciembre de 2012.

Por último, se han iniciado las negociaciones de un Acuerdo  de Libre Comercio Amplio
y Profundo (DCFTA en sus siglas en inglés) con Marruecos, tras aprobarse el
mandato (también con Jordania, Egipto y Túnez) en el Consejo de Asuntos Exteriores
de la UE (formato Comercio) del 14 de diciembre de 2011. El futuro DCFTA incluye no
sólo la liberalización del comercio de bienes, sino también capítulos en materia de
comercio de servicios, acceso al mercado de compras públicas, defensa de los derechos
de propiedad intelectual, eliminación de barreras no arancelarias y una mejor
protección de la competencia, así como normas de estándares técnicos que favorezcan
el comercio. Uno de los aspectos más sensibles de las negociaciones será la
negociación del capítulo de servicios, negociaciones iniciadas con anterioridad y sobre
las que existe una demanda de liberalización marroquí en presentación de servicios con
desplazamiento de personas (modo 4), en especial en determinadas cualificaciones
profesionales con alto nivel de desempleo. El lanzamiento solemne de las negociaciones
del DCFTA se efectuó el 1 de marzo, en el marco de la visita del Presidente de la
Comisión Europea, Antonio Durao Barroso a Marruecos. La primera ronda negociadora
se celebró del 22-25 de abril en Rabat, para la que se presentaron documentos de
algunos capítulos del Acuerdo. Se ha anunciado la realización de un estudio de impacto
del acuerdo. La 2ª ronda se celebró la semana del 24 al 28 de junio en Bruselas. En
esta 2ª ronda se ha acordado que lo negociado hasta ahora en servicios se incorpore
a las negociaciones del DCFTA.

4.1.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

La Unión Europea continúa ocupando un lugar predominante en las relaciones
comerciales marroquíes, a pesar del esfuerzo de las autoridades por diversificar sus
intercambios comerciales con otros mercados y reducir la dependencia de la UE. Así, en
2012, el 47,9% de las importaciones totales de Marruecos provinieron de la UE y el
57,5% de sus exportaciones se dirigeron a los 27 países de la UE.

Según datos de la "Office de Changes", al considerar la estructura geográfica de los
intercambios de Marruecos en 2012, el 58,8% de las importaciones totales de
Marruecos provienen de Europa y el 62,6% de sus exportaciones tienen como destino
los países de dicho continente, seguido a gran distancia de Asia.

Según datos del Ministerio de Finanzas, en 2012 España fue el primer proveedor de
Marruecos, con un 13,2% del total de las importaciones, y su segundo cliente con un
16,5% del total de las exportaciones marroquíes. Por su parte, Francia ocupó el
segundo lugar como proveedor de Marruecos, con un 12,4% del total de las
importaciones marroquíes y su primer cliente, con un 21,5% del total.

Según datos de la "Office de Changes", el déficit comercial de Marruecos con España en
2012 fue de 18.332,1 MDH y una tasa de cobertura del 62,76%. El déficit comercial de
Marruecos con Francia en 2012 fue de 6.238,9 MDH y una tasa de cobertura del
86,89%.

Entre enero y abril de 2013, últimos datos disponibles, Francia se sitúa como primer
proveedor (17.690 MDH, que suponen el 14,17% del total de las importaciones
marroquíes) y primer cliente (11.823 MDH, que suponen el 21,37% del total de las
exportaciones marroquíes) de Marruecos. España ocupa el segundo lugar como
proveedor (16.229 MDH, que suponen el 13,00% del total de las importaciones
marroquíes) y como cliente (10.830 MDH, que suponen el 19,53% del total de las
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exportaciones marroquíes).

Desde la perspectiva de la UE, según datos de Eurostat, en 2012 Marruecos ocupó el
puesto 63 en el ranking de socios comerciales para las importaciones, con el 0,2% del
total de las importaciones, y el puesto 45 en el ranking de socios comerciales para las
exportaciones, con el 0,4% de las exportaciones totales. En dicho año, las
exportaciones totales de la UE se incrementaron en un 9,98% (con un total de
16.937.664 M€) mientras que las importaciones lo hicieron en un 3,23% (9.134.060
M€). La cobertura se situó en un 185,43%. En los dos primeros meses de 2013, la tasa
de cobertura ha disminuido a un 170,64%, debido al notable aumento de las
importaciones (9,92%), y a un ligero aumento de las exportaciones en un 11,05%. En
este mismo período, Marruecos ha ascendido varios puestos en las importaciones
(puesto 51) y aumentando la cuota al 0,3%, mientras que en las exportaciones
gana cuatro puestos (puesto 41) habiendo aumentado la cuota al 0,5% total.

Por productos, la principal partida exportada en 2012 fue combustibles y lubricantes
(12,5% del total), seguida de automóviles (7,1%) y la de tejidos para la confección
(6,1%). En agregados, un 75% son "inputs" y bienes de equipo, 16,2% bienes de
consumo y 7,2% agroalimentarios. El ranking de exportaciones por productos en enero
y febrero de 2013 es el siguiente: combustibles y lubricantes (13,5% del total),
seguida de automóviles (6,1%) y de componentes de automoción (5,9%). Mientras que
en productos agregados un 75,9% del total corresponde a inputs y bienes de equipo,
un 15,0% a bienes de consumo y un 8,0% a productos agroalimentarios.

En lo que se refiere a las importaciones, en 2012 la confección ocupó el primer lugar
(confección femenina 15,6%, confección masculina 4,4%; en total 20,0%), seguido de
material eléctrico de media y baja tensión (15,7%) y de automóviles (6,9%). En
agregado, un 48,2% corresponde a productos intermedios y bienes de equipo, un
29,7% bienes de consumo y 21,9% agroalimentarios. En enero y febrero de 2013, la
tendencia se mantiene: confección ocupó el primer lugar (confección femenina 15,1%,
confección masculina 4,5%; en total 19,6%), seguido de material eléctrico de media y
baja tensión (15,9%) y de hortalizas y legumbres frescas (8,1%), que supera a
automóviles (6,1%). En agregado, un 45,0% corresponde a productos intermedios y
bienes de equipo, un 29,9% bienes de consumo y 24,9% agroalimentarios. Por países,
y según datos de Eurostat en 2012, España fue el primer suministrador
(31,10%) y primer cliente (31,80%), mientras que Francia fue
el segundo suministrador (24,00%) y segundo cliente (31,40%). 

Según Eurostat, entre enero y abril de 2013, España se mantiene como primer
suministrador (29,90%) y primer cliente (32,50%) y Francia se mantiene como
segundo suministrador (25,7%) y segundo cliente (30,1%).

Entre el resto de países de la UE, en 2012, según la misma fuente, destaca Alemania
como tercer exportador (9,50%), seguido por Italia (8,10%) y Países Bajos (5,50%).
Respecto a las importaciones, Bélgica ocupó el tercer lugar (7,00%), seguido por Italia
(6,40%), Alemania (6,30%) y Reino Unido (6,00%).

CUADRO 19: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

(Datos M
€)  2011

%Año
Ant. 2012

%Año
Ant.

2013
(Ene-
Feb)

%Año
Ant.

IMPORTAC.
UE

8.847.873 14,35 9.174.060 3,23 1.649.195 9,92

EXPORTAC.
UE

15.400.644 12,58 16.937.132 9,98 2.814.132 11,05

SALDO 6.552.770 10,27 7.803.604 19,09 1.164.936 12,7
COBERTURA 174,06% -1,55 185,43% 6,53 170,64% 1,03

Fuente: Eurostacom, última actualización mayo 2013.



 

54

4.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

a)   Acceso al mercado:

El acceso al mercado de los productos de la UE está regulado por los acuerdos
respectivos de bienes industriales, agricultura y pesca.

En materia de bienes industriales, el desmantelamiento progresivo de los
aranceles iniciado en el año 2000 ha culminado el 1 de marzo de 2012, por lo que
actualmente entran sin derechos arancelarios.  

Son de aplicación el IVA a la importación (20%, aplicado sobre el valor que incluye el
valor declarado de la mercancía y los costes de transporte) y la tasa fiscal del 0,25%
ad valorem, justificada para la financiación de los gastos de gestión aduanera y la
promoción de las exportaciones. Para ciertos productos (tabaco, alcohol, productos
energéticos) se uniría el TIC (Tasa Interior al Consumo).

Por otra parte, para los productos de la agro-industria, se distingue la parte industrial
(cuyo derecho arancelario es cero) y el elemento agrícola, que sigue lo indicado en
dicho acuerdo para cada producto.

Por su parte, los bienes industriales marroquíes entran sin derechos arancelarios desde
1976, con  certificado de origen.

En materia de  productos agrícolas, en diciembre de 2010 se firmó un nuevo
acuerdo para una mayor liberalización del comercio de productos agrícolas,
productos agrícolas transformados, pesca y productos de la pesca; acuerdo
aprobado finalmente por el Parlamento Europeo el 16 de febrero de 2012. El
acuerdo entró en vigor el 1 de octubre de 2012, coincidiendo con el inicio de la
campaña de exportación de los productos agrícolas marroquíes.

El acuerdo comprende disposiciones sobre el respeto de obligaciones internacionales en
lo que concierne a los aspectos sanitarios-fitosanitarios, reglamentaciones técnicas,
normas, cláusula de revisión y la apertura de negociaciones sobre la protección de las
Indicaciones Geográficas (IG), tres meses después de la entrada en vigor
(negociaciones que ya están concluidas).

En lo que respecta a los productos agrícolas y agroalimentarios y en cuanto a las
exportaciones de Marruecos a la UE, el acuerdo contempla la liberalización
inmediata del 55% de las importaciones provenientes de Marruecos. Las mejoras en las
concesiones en el sector de frutas y hortalizas (80% de las importaciones de la UE) se
encuentran en el Protocolo 1, que contiene los regímenes aplicables a la importación en
la UE. En el momento en que entre en vigor el Protocolo, los derechos de aduanas ad
valorem (% sobre el precio) y específicos (euros/100 kg) serán eliminados excepto
para los siguientes productos:

-         Ajos, con un contingente de 1.500 Tm y 100% reducción del derecho ad
valorem.

-         Calabacines, pepinos, clementinas, tomates y fresas están sujetos a precios de
entrada en períodos de tiempo concretos cada año, en los que los derechos específicos
se reducen a cero y los derechos de aduana ad valorem se eliminan para las cantidades
incluidas en los contingentes arancelarios fijados en el Acuerdo Agrícola.

-         Las alcachofas, naranjas, uvas de mesa, albaricoques y melocotones también
están sujetos en períodos concretos de tiempo cada año a precios de entrada en los
que los derechos específicos se reducen a cero y los derechos de aduana ad valorem se
eliminan para cantidades ilimitadas.

En relación con el tomate, producto sensible para los intereses españoles, tras estas
negociaciones, su tratamiento sería el siguiente:
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 -       Se mantiene la gestión mensual del contingente de tomate, si bien el
contingente de base se incrementa respecto al contingente anterior en 40.000 TM,
pasando de 185.000 TM a 225.000TM durante la campaña 2009/2010, con incrementos
sucesivos de 8.000 TM/campaña hasta la 2013/2014 (257.000 TM).

 -       Se establece un contingente adicional único de 28.000 TM del que Marruecos se
podrá beneficiar con el compromiso de no utilizar más del 30% de dicho contingente en
un mes determinado.  

 En lo relativo a las exportaciones de la UE a Marruecos y teniendo en cuenta el
limitado grado de liberalización que ofrece el acuerdo actual, Marruecos ha realizado un
esfuerzo importante para abrir de inmediato el mercado y liberar un 45% de las
importaciones de la UE. Un período de transición está previsto para la plena
liberalización de algunos productos: por ejemplo, en 5 años, el valor del comercio
liberalizado aumentará al 61% y al 70% en 10 años.

Pasados 10 años desde su entrada en vigor, las frutas y hortalizas y productos
enlatados en la UE (con excepción de los frijoles, las almendras dulces, las manzanas y
tomates), estarán totalmente liberalizados. Del mismo modo, se liberalizarán los
productos lácteos (excepto leche líquida y leche entera en polvo), las semillas
oleaginosas y los cereales (excepto el trigo y el trigo duro y sus derivados). Marruecos
mejorará en el futuro acuerdo el acceso al mercado para los productos sensibles que no
están sujetos a una liberalización total en forma de contingentes arancelarios (carne,
trigo, aceite de oliva, manzana y tomate).

En materia de pesca, el Parlamento Europeo rechazó la prórroga del Acuerdo
Pesquero en diciembre de 2011, y apeló a la Comisión a negociar un nuevo protocolo
en línea con los requisitos medioambientales, y que tuviese en cuenta en mayor
medida a la población del Sáhara. Esta situación tuvo como consecuencia inmediata la
expulsión de los caladeros marroquíes de la flota pesquera de la UE por parte del
Gobierno marroquí, afectando principalmente a la flota pesquera española de las zonas
de Barbate, Tarifa, Algeciras y Canarias (64 embarcaciones que tenían licencia de
pesca durante el acuerdo pesquero de 2007-2010 y su prórroga hasta diciembre -
prevista hasta febrero 2012- de 2011). Para compensar las pérdidas ocasionadas por
no poder faenar, se pidió una ayuda a la Comisaria de Pesca de 30M€ (prorrogadas
hasta el 15/12/12). Con fecha 03/02/12, el COREPER aprobó el Mandato para la
negociación de un nuevo Protocolo al Acuerdo de Pesca UE-Marruecos. Las
negociaciones bilaterales del nuevo Protocolo pesquero se iniciaron el 8 de noviembre
de 2012 en Rabat y están técnicamente acabadas, pendiente de la inclusión de la
cláusula de derechos humanos en el Protocolo.  

 

b)   Principales excepciones desde el punto de vista arancelario:

Bienes industriales / productos usados:

-      Para una serie de productos, el Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la Unión
Europea prevé fijar un calendario para el desmantelamiento arancelario a su
importación. En concreto, el artículo 12, en su apartado 2, establece que para
productos usados o de ocasión (listas 1 y 2 del Anexo 6 del Acuerdo), el Consejo de
Asociación definirá el calendario de desmantelamiento arancelario, tres años después
de la entrada en vigor del Acuerdo. Los productos usados incluyen: neumáticos usados,
ropa usada y otros artículos usados, tractores de carretera, vehículos de motor usados
(de pasajeros, mercancías y para fines especiales), cocinas utilizadas y aparatos de
gas, motores utilizados para riego, refrigeradores y congeladores, lavadoras,
ciclomotores y bicicletas usadas, etc. Por el momento, no existe calendario previsto
para el desmantelamiento arencelario de productos usados.

-      Por su parte, los vehículos automóviles usados, no estaban incluidos en la lista de
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desmantelamiento del Acuerdo de Asociación, ni existe interés por ninguna de las
partes en que este se establezca. Por otra parte, desde enero del 2011, se prohíbe la
importación en Marruecos de aquellos que tengan una antigüedad superior a cinco
años, con la excepción de vehículos como ambulancias, CD, o importados por
marroquíes de más de 60 años de edad, residentes en el extranjero, que podían
importarse hasta el 1 de enero de 2013. Cabe destacar en cualquier caso, que, los
vehículos nuevos a partir del 1 de marzo de 2012 han visto reducido el arancel a 0%,
mientras que los vehículos procedentes de Asia soportan un arancel del 17,5%.

Productos cárnicos:

Las carnes de bovino frescas, refrigeradas o congeladas siguen estando sometidas a un
arancel del 254% con el fin de proteger el mercado nacional. Cada año el Ministerio de
Industria y Comercio publica, generalmente en diciembre, un aviso invitando a los
importadores a presentar sus demandas de cuotas de los contingentes de productos
agrícolas procedentes de la UE.

En el Acuerdo UE-Marruecos, aplicable desde el 1 de octubre de 2012, hay un
contingente arancelario de 4000 T de carne de vacuno de calidad superior destinada a
restaurantes y hoteles, con un desarme del 20% en tramos de cinco años. En el primer
año tendrán que pagar el 80% del arancel, es decir 203%. No se ha previsto
incremento del volumen.

Además, hay otro contingente de 1000 T de carne de vacuno, de calidad estándar, con
reducciones del 10% anual durante 10 años e incrementos de 100 T durante cinco años
hasta llegar a las 1500 T.

El reparto de los contingentes se hace sobre la base de las realizaciones de los últimos
tres años y un tercio del contingente se asigna a los nuevos importadores.

En el caso de la carne picada para hamburguesas procedente de la UE, entre 45 g y
150 g, empaquetadas en bolsita de polietileno y con una proporción de materia grasa
entre el 17,5% y el 21%, está sometida a un arancel reducido del 14% con un
desmantelamiento progresivo del 20% en tramos de cinco años, mientras que el
arancel común para esta partida es del 17,5%.  

c)   Obstáculos al comercio.  Aspectos generales.  

Si bien Marruecos es un país relativamente abierto al comercio exterior, entre los
principales problemas de las empresas exportadoras se encuentra la proliferación de
barreras no arancelarias. En lo que se refiere a este tipo de barreras, un estudio de
2012 del Banco Mundial sobre la región MENA considera que el 36% de las barreras de
Marruecos están relacionadas con obstáculos técnicos al comercio, seguido por las
barreras sanitarias y fitosanitarias (25%), medidas a la exportación (18%), entre otras,
principalmente en los sectores químico y agrícola.

Un elemento adicional a tener en cuenta ha sido la integración del departamento
comercial en el Ministerio de Industria (anteriormente Ministerio independiente), lo que
introduce un elemento de riesgo en el marco de las barreras no arancelarias al
fortalecer a priori el lobby industrial.

En materia de procedimientos aduaneros, en enero de 2009 se introduce la
BADR (Base Sistema Aduanero Automatizado) permitiendo la informatización del
90% de los procedimientos aduaneros. En abril de 2012, Marruecos puso en
marcha una nomenclatura en línea con la nomenclatura combinada de la UE, que
todavía no está armonizada.  Asimismo, se firmó en abril de 2012 la Convención
Regional sobre Reglas de Origen Preferencia Pan-Euro-Mediterráneas. Existe un
plan estratégico en la DG Aduanas para racionalizar y simplificar su organización.
En general se acusa la falta de transparencia y exceso de burocratización.  
En materia de reglamentaciones técnicas, uno de los principales elementos de
restricción es la posible no aceptación de los certificados emitidos en los
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laboratorios acreditados en la UE. Se está negociando a este respecto un acuerdo
de reconocimiento mutuo de procedimientos, siendo los sectores prioritarios,
entre otros, los aparatos eléctricos, materiales de construcción, aparatos de gas,
juguetes, y eficiencia energética  de los aparatos frigoríficos. Marruecos está en
curso de afiliación al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC).
Se ha constituido un Comité marroquí de acreditación, y está preparándose un
proyecto de hermanamiento con la UE en todo el ámbito de los Obstáculos
Técnicos al Comercio.
En materia sanitaria y fitosanitaria, la normativa está bastante alineada con
la de la UE.
Propiedad intelectual: Marruecos es signatario del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
si bien no está ratificado en el Parlamento. Asimismo, es signatario de otras
convenciones internacionales como la de Singapur sobre derecho de marcas;
Convención de la Haya sobre la inscripción internacional de marcas industriales,
etc. Aunque existe una ley de protección de la propiedad industrial de 2004 y una
ley de protección de los derechos de autor de 2006, el sistema jurídico de
defensa de la propiedad intelectual y de lucha contra la piratería es bastante
débil.
Mercados públicos: Marruecos no es signatario del Acuerdo de Compras
Públicas de la OMC. El nuevo Decreto de Compras Públicas, nº 2-12-349, de 20
de marzo de 2013, mantiene la Preferencia Nacional, de manera que los importes
de las ofertas presentadas por las empresas extranjeras se podrán incrementar
en un porcentaje que no supera el 15% y se establece asímismo una reserva
para Pymes marroquíes del 20% del importe total anual que tiene previsto
adjudicarse en cada año presupuestario. Esta cláusula es cada vez más  utilizada,
especialmente en obra pública. 
Aplicación de precios de referencia para la aplicación de aranceles (valor
en aduanas). El artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) establece el valor de transacción como
base para la determinación del valor en aduana, a efectos de la aplicación de
aranceles y otras cargas ad valorem. En los casos en que no pueda determinarse
el valor en base a este criterio, deberán celebrarse consultas entre la
administración y el importador. Se establecen garantías jurídicas en beneficio del
importador, tales como disposiciones de transparencia y derecho de recurso.
En el caso de Marruecos, es también de aplicación el artículo 12 del Acuerdo de
Asociación Unión Europea-Marruecos, que establece la eliminación de los precios
de referencia para los productos industriales incluidos en el Anexo 5 en un plazo
de tres años a más tardar desde su entrada, dejando de aplicarse desde el 1 de
agosto de 2002. La aplicación de precios de referencia a las importaciones es sin
embargo práctica habitual. Las autoridades marroquíes alegan que se trata de
medidas de alineación de precios frente a prácticas de subfacturación por parte
de algunas empresas. Así, la aduana impone un valor superior según ciertos
precios de referencia y le aplica el arancel en vigor. En tanto no se liquide el pago
de aranceles así calculados, la mercancía queda bloqueada, con los consiguientes
costes aduaneros. El procedimiento administrativo para que el importador
reclame y justifique la veracidad de sus facturas no comienza hasta que se paga
el arancel. Las autoridades marroquíes argumentan que el recurso a este sistema
está justificado en los casos en que el valor de los productos importados sea
inferior a los costes de producción o al valor de otros productos importados de
terceros países. Sin embargo, la aduana marroquí suele tomar como referencia
los costes de fabricar esos productos en Marruecos. De fabricarse en una
situación de monopolio u oligopolio esos costes serían superiores a los del
mercado interior de la Unión Europea.
Medidas de salvaguardia: como consecuencia de la investigación iniciada el 25
de abril de 2012, el departamento de Comercio Exterior ha hecho público en
mayo el establecimiento de una medida de salvaguardia provisional, que
consiste en un derecho adicional específico de 0,55 DH/kg durante 200
días, aplicable a las importaciones de alambrón y acero corrugado, NC 7213.91;
7214.20; 7214.99, que superen un contingente de 37.000 Tm y 10.500 Tm,
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respectivamente. Por otro lado, a las chapas de acero laminadas en caliente de la
posición 72.08, se les ha empezado a exigir, desde el 16 de enero de 2013 y
durante nueve meses, una declaración previa de importación y se ha abierto
una investigación antidumping para este mismo producto (España y la
Comisión han presentado alegaciones).

d)   Medidas de efecto equivalente a los aranceles y restricciones
cuantitativas:

Exportaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos.

El 31 de diciembre de 2010, se suprimió la cláusula de salvaguardia impuesta por
Marruecos a la importación de productos cerámicos procedentes de la UE.

A partir del pasado 1 de marzo de 2012, la importación de dichos productos no paga
arancel alguno. A partir de dicha fecha, la Aduana está aplicando un factor
multiplicador de 3,5 dhs/kg, en vez de 2,99 dhs/kg que estaba aplicando antes de la
eliminación del arancel. El objetivo sería “compensar" vía TVA (IVA-20%), la pérdida de
ingresos del arancel antiguo.

El cálculo del IVA se hace sobre la base del mayor de los valores siguientes: el valor
de factura (dírhams) o el valor resultante de multiplicar el peso en kgs mercancía x
factor 3,5 DH. En función del resultado más alto, aplicando el 20% de IVA, se liquidan
los derechos a la importación.

Aplicación de una tasa sobre las importaciones de madera.   

La ley de finanzas de 2012, estableció una tasa del 12% ad valorem sobre  todos los
muebles y artículos de madera recogidos en los capítulos 44 y 94, si bien se reduce a
un 6% en cuanto a los productos de madera correspondientes a la partida arancelaria
44.08 (madera bruta), con objeto de proteger a la producción local.

Restricciones cuantitativas a la exportación de algas y agar-agar.

El 7 de julio de 2010, el Ministerio de Comercio Exterior marroquí publicó una orden
por la que somete la exportación de algas brutas y de agar-agar a licencias de
exportación y cuotas, alegando motivos medioambientales. Estos productos pasaron a
estar incluidos en el anexo II ("Productos para los cuales la licencia de exportación es
exigible hasta el 31 de diciembre de 2013") de la Ley de Comercio Exterior 13-89 (de 9
de noviembre de 1992), completada por el decreto 1-93-415 (de 2 de julio de 1993) y
por la orden 1308-94 (de 19 de abril de 1994).

Se limitó la recogida de algas a un total de 6.000 Tm, y un contingente anual de
exportación de 1.208 Tm de algas brutas, lo que representa un 22% del total
exportado en años anteriores, y de 805 Tm de agar-agar. El cupo de exportación
establecido fue des 20% de las cantidades exportadas en los últimos años, lo que
afectaba a dos empresas españolas y sus filiales en Francia y Portugal. El 80% restante
se concedía al único productor de agar-agar marroquí, Setexam.

A pesar de las gestiones emprendidas por la Comisión Europea, basadas en la
incompatibilidad de la imposición de restricciones cuantitativas a la exportación con el
Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, hasta hoy la situación sigue sin desbloquearse.
La empresa española presentó su petición ante Comercio Exterior, solicitando un cupo
de 550 Tm de algas brutas secas de la campaña del 2012, para poder producir colagar,
producto de gran demanda por la industria farmacéutica, sin recibir respuesta alguna
de la administración marroquí. La Oficina Económica y Comercial ha mantenido
distintas reuniones con la empresa y envió una carta el 21 de febrero de 2013 al
Ministerio de Pesca, con copia a Comercio Exterior, interesándose por la situación del
cupo de algas de 2012 de la empresa española afectada. El Ministerio de
Pesca contestó a nuestra carta indicando que el cupo de la empresa para la campaña
2012/2013 es de 93 Tm de algas secas, respuesta con la que la empresa no está
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conforme. Por el momento, no tenemos constancia de que la situación haya cambiado,
si bien la recuperación de la flora marina hará que esta limitación se retire a finales de
2013.

Prohibición de exportación del cuero.

En abril de 2001, las autoridades marroquíes impusieron una prohibición a la
exportación de cueros y pieles en bruto, así como del tipo “wet blue" (Decreto 760-01
de 12 abril de 2001). En octubre de 2004, Marruecos levantó parcialmente esta
prohibición, excepto para las pieles "wet blue" que están sujetas a licencias de
exportación (RC). No obstante, en la práctica no se conceden licencias de exportación,
lo que se traduce en una prohibición de hecho a la exportación de estos productos para
no dejar desabastecido el mercado local. A este respecto, cabe recordar que el sector
está incluido dentro del Plan Emergence de desarrollo industrial. 

De la especie bovina y derivados.

Se prohíbe la importación de animales vivos de la especie bovina con las siguientes
limitaciones:

-      Bovinos para engorde con una edad mínima de 70 días y máximo de 12 meses,
con un peso máximo inferior a los 350 kgs.

-      Los animales deben llevar los certificados fitosanitarios expedidos por los
veterinarios oficiales obligados, así como el certificado de estar exentos de la
encefalopatía espongiforme bovina (EBS).

-      Derivados. Se permite la importación de carne de bovino, sin limitación de edad,
siempre que vayan acompañados del certificado de ausencia del EBS.

Importaciones de animales bovinos, caprinos y ovinos.

Debido a la aparición en varios países de la UE, y recientemente un caso aparecido en
España del virus Smallenberg, que afecta a estas especies con abortos espontáneos y
nacimientos de ejemplares con deformidades, la ONSSA (Oficina Nacional de Seguridad
Sanitaria de los Alimentos) exige:

-      A partir del 23 de marzo de 2002, aquellos lotes de bovinos, ovinos y caprinos que
se encuentren en instancias de importación hacia Marruecos (que se encuentren en los
centros de agrupamiento) deberán ir acompañados de un certificado sanitario
"complementario”, emitido por las autoridades veterinarias oficiales, precisando que
dichos animales provienen de criaderos donde no han tenido ningún caso de infección
atribuida al virus Smallenberg durante los tres meses anteriores a su salida a
Marruecos.

-      A partir del 30 de marzo 2012, todos los animales que se exporten de España a
Marruecos, además de lo anterior, deben ir acompañados de otro certificado oficial
veterinario en que se haga constar que dichos animales han estado protegidos de
ataques de mosquitos y de todos los vectores susceptibles de vehicular esta
enfermedad, durante todo el periodo de estancia de dichos animales en los centros de
agrupamiento o de aislamiento. Asimismo, que  los animales  han sido sometidos 7
días después de su protección contra los insectos vectores de esta enfermedad en los
centros de aislamiento, a un análisis de sangre para investigar la presencia del virus
por un test PCR, con resultado negativo. La misma normativa se empleará para la
importación de semen, recogido  a partir de febrero de 2012.

Tabaco:

El mercado de tabaco se liberalizó en Marruecos a partir de diciembre 2010. Se
suprimió el monopolio para la importación y venta mayorista de labores de tabaco,
mantenido por Imperial Tobacco Maroc, filial de Altadis. Se estableció un "precio
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mínimo de entrada" para los nuevos operadores y una serie de condiciones que deben
de cumplirse en materia de distribución. El sistema de precios mínimos, fue denunciado
por la UE y por el Consejo de Defensa de la Competencia Marroquí.

La aprobación de la Ley 132-12 suprime el precio mínimo del tabaco y establece unos
"precios homologados" que aprobará una comisión creada al efecto. Igualmente, la Ley
de Finanzas de 2013 establece una nueva fiscalidad para las labores de tabaco,
combinando tres elementos; un impuesto específico, un impuesto proporcional (% ad
valorem) y un mínimo impositivo para mantener la presión fiscal.

Por otro lado, no existe aún una normativa sanitaria que regule los requisitos que debe
tener  el tabaco, por lo que por el momento sólo pueden comercializarse las marcas
que ya estaban operativas en el mercado cuando operaba el monopolista, y no existen
nuevos entrantes. La normativa sanitaria se hará en línea con la de la UE.

En lo que se refiere al sistema de aprobación y/o concesión de licencias de distribución
de tabaco, que pasa ahora a depender del Ministerio de Industria, concretamente de la
Dirección de Comercio Interior, está siendo cuestionado por la Comisión Europea como
una barrera a la entrada. En efecto, la obligatoriedad de distribuir en todo el territorio,
independientemente de las diferencias de rentabilidad que puedan tener unas zonas
frente a otras, no ha sido eliminada. La empresa Comet Cigars (2ª distribuidora
mayorista del mercado español por volumen de producto y número de estancos  según
cifras propias de la empresa) está pendiente de recibir la autorización provisional que
le permitiría cerrar sus contratos minoristas. El proceso de recepción de la licencia
provisional puede ser menos rápido de lo que debería ser inicialmente, puesto que está
previsto el lanzamiento de una consultoría para asesorar en el diseño del sistema de
autorizaciones y control.

 

 

4.2  CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Marruecos es miembro del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco
Africano de Desarrollo y todos los Bancos Árabes de Desarrollo.  

El FMI aprobó en agosto de 2012 una línea de liquidez de 6,2 MM$ a Marruecos para
ayudar a proteger al país contra oscilaciones de los precios del petróleo y de las
posibles consecuencias de la crisis en Europa. Las autoridades marroquíes no prevén
utilizar la línea, a menos que el país experimente necesidades en la balanza de pagos,
a causa de un deterioro de las condiciones externas. Este acuerdo permitirá a las
autoridades marroquíes continuar con su propia agenda de reformas, encaminadas a
lograr un crecimiento económico rápido e integrador, ofreciéndoles al mismo tiempo un
seguro útil contra los choques externos.

El Banco Mundial (BM) aprobó en enero de 2010 la Country Partnership Strategy
(CPS) para el periodo 2010-2013. Este programa sustituye a la anterior Country
Assistance Strategy (CAS) y supone un paso más en materia de cooperación. Se basa
en tres pilares: impulso al crecimiento, la competitividad y el empleo; refuerzo de la
cohesión social y sostenibilidad medioambiental frente al cambio climático. Además se
pretende reforzar la igualdad territorial y la gobernanza. Para ello se financiarán
proyectos por valor de 600 millones de dólares al año.

La cartera actual del BIRF en Marruecos cuenta con diez proyectos, para una inversión
total de 905,3 millones de dólares. 

En 2012, el Banco concedió varios préstamos para apoyar las políticas de desarrollo
(DPL) en los siguientes sectores:

El empleo y la competitividad. El programa gira en torno a tres ejes: el entorno

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.bancomundial.org
http://www.bancomundial.org
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/EXTBIRFSPANISH/0,,menuPK:4399435~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:4399255,00.html
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empresarial, la política comercial y la gobernanza económica con el fin de
simplificar el marco regulador para las empresas, armonizar y reducir los
derechos de importación y adoptar medidas para facilitar el comercio.
La promoción de la gobernanza y de la responsabilidad. Este programa apoya las
iniciativas relacionadas con la transparencia presupuestaria y la mejora del
acceso a la información y a los servicios públicos básicos de calidad. El programa
movilizará también el apoyo de la Unión Europea y del Banco africano de
Desarrollo.
El apoyo al sector financiero, a través de reformas para mejorar el acceso a la
financiación para PYMEs y particulares y mejorar la estabilidad financiera.

El resto del programa del Banco en el año 2012 fue:

Un proyecto de mejora del ámbito de la justicia en Marruecos.
La segunda fase de la INDH (Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano) .
El proyecto de energía solar de Ouarzazate, que financiará el desarrollo de la
planta de energía solar concentrada de 500 megavatios a través de una
asociación público-privada (APP) para aumentar la generación de electricidad
basada en energía solar concentrada y limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Por otra parte, la Corporación Financiera Internacional (IFC) en el año 2012 contó con
una cartera de cuatro o cinco proyectos, entre 250 y 300 millones de dólares (incluidos
los fondos ya movilizados) y en una gran variedad de sectores: micro finanzas, sector
de seguros, bancos comerciales y capital riesgo para las PYMEs.

En 2013 (hasta el mes de mayo), el Banco ha concedido varios préstamos para apoyar
las políticas de desarrollo (DPL) en los siguientes sectores:

Agricultura, apoyo al Plan “Maroc Vert”.
Residuos sólidos.

Otros proyectos aprobados por el Banco en el año 2013 han sido:

Proyecto de mejora de la competitividad de la economía.
Proyectos “Integrated Coastal Zone Management" (ICZM) y “Social & Integrated
Agriculture”, ambos financiados en base al Fondo Global para el Medio Ambiente
(GEF).

Con respecto al Banco Africano, la Estrategia-País 2012-2016, tiene la intención de
apoyar a Marruecos en sus esfuerzos por sentar las bases para una economía atractiva
y poner en valor los atractivos más importantes del país que son, principalmente, la
posición geográfica y sus potenciales sectores (turismo, agricultura, industria
manufacturera, textil, aeronáutica, etc.).

Hay que destacar que Marruecos es, tradicionalmente, el primer beneficiario de esta
institución. A finales de diciembre de 2012, la cartera activa del Banco en Marruecos,
constaba de 28 operaciones, incluyendo 14 préstamos y 9 subvenciones por un monto
global de 2.154 millones de UC (unidad de cuenta) aproximadamente. Las operaciones
del sector privado comprenden un préstamo de 250 millones de dólares al Grupo de la
Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP) y una inversión de capital de 15 millones de euros
en un fondo de inversión dedicado a la financiación de la infraestructura regional (
Fonds Argan pour le Développement des Infrastructures).

El sector de las infraestructuras sigue ocupando un lugar destacado en la cartera: así,
los proyectos del sector de la energía concentraron el 31,5% de los créditos
comprometidos, seguido por el sector de los transportes con el 23,7%, y el agua y
saneamiento con el 19,9%. Las operaciones multisectoriales relativas a los programas
de apoyo a las reformas, que se llevan a cabo esencialmente en forma de apoyo
presupuestario, representan el 8,9%.

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
http://www.afdb.org/en/
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Durante 2012 se han aprobado 7 nuevas operaciones que gozan de financiación por
un importe total de 801 millones de UC. Se trata de: 4 proyectos (Proyecto de la
central solar de Ouarzazate-Phase I, Proyecto integrado energía eólica, hidráulica y
electrificación rural, Proyecto de abastecimiento de agua de la región de Marrakech y
Programa de apoyo al Plan Maroc Vert), y 3 operaciones de asistencia técnica
(Asistencia técnica para la promoción de los jóvenes empresarios agrícolas, Estudio
sobre el crecimiento y el empleo y Apoyo en la elaboración del Código Monetario y
Financiero).

El Banco Europeo de Inversiones  (BEI), tiene un peso específico importante
dentro de los flujos de ayuda que recibe Marruecos, país que se encuadra dentro del
FEMIP, Facilidad Euro Mediterránea de Inversión y Asociación. En el Informe de
Estadísticas publicado por el BEI en 2011, Marruecos está segundo (después de Túnez)
en el ranking de los préstamos concedidos a los países del Mediterráneo del 2007 hasta
el 2011, con un total de 1.785 millones de euros.

El Documento de Estrategia-País 2007-2013 ha identificado cinco grandes prioridades
en la cooperación financiera: el desarrollo de las políticas sociales, la modernización
económica, el apoyo institucional, la buena gobernanza y los derechos humanos y la
protección del medio ambiente.

Por su parte, el presupuesto indicativo para los tres años del Plan Nacional de
Desarrollo 2011-2013 del BEI es de 580,5 millones de euros (M€), repartido de la
manera siguiente:

Programa Indicativo Nacional del BEI 2011/2013 
Programa Compromiso      

en millones de
euros 

Compromiso
en  %

1. Desarrollo de Políticas Sociales 116.1 20%
Prevención del Hábitat Insalubre
Programa de Desarrollo Rural Integrado en el
Norte.
Programa de Apoyo a la Cobertura Médica de
Base III
2. La modernización económica 58.05 10%
Programa complementario de apoyo a la
reforma agrícola
3. Apoyo institucional 232.2 40%
Programa « Lograr el Estatuto Avanzado »
Programa   « Modernización   de   la acción
pública »
4.    La buena gobernanza y los derechos
humanos

87.075 15%

Programa   de   Promoción   de  la igualdad
hombres/mujeres
Programa  de apoyo  a  la  Reforma  de  la
Justicia
5. Protección del medio-ambiente 87.075 15%
Programa de integración de las normas
ambientales en las actividades económicas
 (medio ambiente y el desarrollo económico)
Programa de apoyo a la política forestal,
 incluyendo los árboles de Argán
TOTAL PROGRAMA 2011/2013 580.5 100%

El FEMIP (Facilidades Euro mediterráneas de Inversión y Asociación) ha desarrollado
una importante actividad en la financiación de proyectos en Marruecos. Entre los
proyectos más recientes y relevantes destacan: la construcción del tranvía de Rabat,

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/projects/regions/med/
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circunvalación de Rabat y ampliación de la autopista Rabat-Casablanca, planta de
fabricación de automóviles Renault y puerto de Tangermed. En el año 2011 destaca el
proyecto de modernización de la Oficina Nacional de Fosfatos (proyecto de alrededor de
600 M€, con un préstamo de 200 M€). Por otro lado, ese mismo año se decidió no
apoyar financieramente el proyecto de Tren de Alta Velocidad (TGV en sus siglas en
francés) Tánger-Kenitra (irregularidades en su adjudicación).

Por su parte, Marruecos, junto con Egipto, Jordania y Túnez, es miembro del
accionariado del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en la región del
Mediterráneo meridional y oriental. Los cuatro países son el objetivo del apoyo
brindado por la Asociación de Deauville, que se inició bajo la presidencia francesa del
G-8 en mayo de 2011 en respuesta a los cambios históricos en Oriente Medio y África
del Norte. El BERD, tras esta cumbre, tiene como objetivo ampliar las competencias de
sus actividades para incluir la región del Mediterráneo meridional y oriental entre sus
zonas de inversión. La institución financiera tiene la capacidad de invertir, a medio
plazo, hasta 2.500 millones de euros al año en toda. Las inversiones se decidirán en
función de las reformas políticas y económicas emprendidas en los respectivos países,
según explica la nota del BERD. Ya se han firmado acuerdos para financiar dos
proyectos en Marruecos: uno de electrificación rural y contadores inteligentes con la
ONEE, y otro con la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB), para facilitar el
acceso al crédito a las pymes y micropymes. Recientemente el Banco ha abierto
una oficina provisional en Casablanca. 

4.3  CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Marruecos se adhirió al GATT en 1987, y en 1994 organizó en Marrakech la reunión
constitutiva de la OMC que sustituyó a los Acuerdos del GATT, de la que es miembro
desde el 1 de enero de 1995. En junio de 2009, la OMC felicitó a Marruecos por los
resultados positivos de las reformas macroeconómicas, estructurales y comerciales
emprendidas por el país.

No es parte en ninguno de los acuerdos plurilaterales concluidos bajo los auspicios de
la OMC. Como negociador, forma parte del Grupo Africano, del G-90 y de los
Patrocinadores del Documento TN/C/W/52, una propuesta de “modalidades” para las
negociaciones sobre las indicaciones geográficas y la “divulgación” (obligación de los
solicitantes de patentes de divulgar el origen de los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales utilizados en las invenciones). La lista incluye como grupos
a la UE, el Grupo ACP y el Grupo Africano.

4.4  CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

La proliferación de acuerdos comerciales entre los países del Magreb no se ha traducido
en una liberalización suficiente de comercio intra-regional, afectado por una serie de
factores estructurales que reducen en gran medida la coherencia del esquema actual
de integración.

Si bien las relaciones comerciales y económicas en la región han venido marcadas
esencialmente por las diferencias políticas existentes, cabe decir que una medida del
nuevo Gobierno ha sido el acercamiento regional, incluido a Argelia, con quien se ha
establecido un marco de diálogo político y de cooperación sectorial en materia de
energía, transporte (siguen cerradas las fronteras terrestres), agricultura, agua, etc.
Por otra parte cabe recordar que Marruecos no forma parte de la UA, puesto que ésta
reconoce a la República Saharaui Independiente.

UMA (Unión del Magreb Árabe). Marruecos es miembro fundador de la UMA,
organismo constituido en 1989 en Marrakech que integran Argelia, Túnez, Libia, y
Mauritania. Si bien se pretendía en un inicio impulsar el desarrollo de una zona de
intercambios económicos importantes, las diferencias políticas, principalmente
entre Marruecos y Argelia, ha supuesto la inactividad de este organismo.

Las  importaciones de Marruecos provenientes de la UMA en 2012 fueron del 3,1%,

http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
http://www.one.org.ma/
http://www.sgmaroc-online.com/fr/
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fundamentalmente de Argelia y Túnez. En 2012, Argelia fue el suministrador nº 11 de
Marruecos, suministrando básicamente gas licuado de petróleo y otros hidrocarburos.
En julio de 2011, Marruecos llegó a un acuerdo para recibir un mayor suministro de
gas, en un principio limitado a los pagos de peaje del gasoducto del estrecho.

Acuerdo de Agadir. El Acuerdo Árabe-Mediterráneo de Libre Comercio entre
Marruecos, Egipto, Jordania y Túnez fue firmado el 25 de abril de 2004 en la
llamada Declaración de Agadir. En virtud del mismo, se preveía la creación de
una zona de libre cambio entre los países árabes del Mediterráneo, con un
periodo transitorio desde su entrada en vigor. En el mes de septiembre de 2006,
el acuerdo fue finalmente ratificado por todos los países, entrando finalmente en
vigor el 27 de marzo de 2007, tras superar enormes reticencias por parte del
sector empresarial marroquí. La sede del organismo encargado de supervisar la
aplicación de dicho acuerdo se ha fijado en Amán. El objetivo es incrementar y
liberalizar los intercambios comerciales, desarrollar un espacio más atractivo para
los flujos de inversión extranjera partiendo de los acuerdos de asociación
firmados por cada parte con la Unión Europea, y alcanzar los objetivos de la
“Declaración de Barcelona” para la creación de la zona euro mediterránea de libre
cambio. En este sentido, la zona se beneficiará de acceso al mercado
comunitario con exoneración de los derechos de importación para la totalidad de
sus productos industriales. Todo país miembro de la Comisión de Estados Árabes,
que mantenga un acuerdo de asociación o de libre cambio con la Unión Europea,
puede solicitar su adhesión a este Acuerdo

Este acuerdo se aplica a los productos industriales, agrícolas y agro-industriales,
originarios y provenientes de los países contratantes con la excepción de los productos
prohibidos por razones sanitarias, de moralidad, de seguridad pública y de protección
del medio ambiente; y los productos agrícolas implicados en la cláusula de preferencia
del capítulo II 2.3 párrafo (b) de la circular n° 4977/222 del 30/12/2005. También
incluye exoneración total del derecho de importación y de los impuestos de efecto
equivalente. El impuesto sobre el valor añadido permanece exigible y su base
imponible no integra las cantidades no percibidas a título de importación.

En 2012 el comercio de Marruecos con los países miembros del Acuerdo de Agadir fue
fuertemente deficitario, las importaciones fueron de un valor de 6.239 MDH, frente a
unas exportaciones de 2.611MDH. Se exporta básicamente automóviles y pasta de
papel, y se importa esencialmente dátiles y papel.

Países Árabes. Acuerdo de libre comercio (Zona de Libre Comercio Árabe) del
16/03/1999 para todos los productos originarios de los países árabes.
Desmantelamiento tarifario en 10 años a un 10% por año. Las relaciones con los países
del CCG se han intensificado enormemente en los últimos años, sobre todo desde el
punto de vista financiero y de la IED. EAU y Arabia Saudita están identificados como el
tercer y quinto inversores del país, esencialmente en energía y minas, y turismo.

4.5  ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

AELE (Asociación Europea de Libre Cambio), Marruecos firmó en 1997 con
esta zona un acuerdo de libre comercio de bienes industriales, que entró en vigor
en 2000.

En 2012, el comercio total de Marruecos con los países AELE fue deficitario. Las
importaciones alcanzaron los 3.910 MDH, frente a unas exportaciones de 2.782 MDH.
Los productos importados fueron hidrocarburos, gas y medicamentos y las
exportaciones de Marruecos fueron de plata y fosfatos.

El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los Estados Unidos fue
firmado el 15 de junio de 2004, entró en vigor el 1 de enero de 2006. El acuerdo
prevé el libre acceso, a la entrada en vigor del Acuerdo, de casi todos los
productos no agrícolas de Marruecos (a excepción del textil) y de la pesca
al mercado de los EEUU, es decir, un total de 6.966 partidas del arancel
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americano para esos productos, sobre 7.052 líneas arancelarias de 8 dígitos
(98,8%). En el año 2006, ese 98,8% de partidas arancelarias de EEUU
liberalizadas correspondieron al 99,7% de las exportaciones marroquíes en
términos de valor. Los aranceles en el resto de los productos debían ser
desmantelados en períodos de 9 y 10 años, dependiendo del producto. Las
exportaciones textiles también fueron objeto de un trato especial, pues el
contingente de Marruecos era 25 veces mayor al que estaba vigente antes del
acuerdo.

El acuerdo también abarca el comercio de productos agrícolas y servicios
(incluyendo servicios financieros y telecomunicaciones) y la contratación pública, la
inversión, la transparencia y la protección de la propiedad intelectual, el
medioambiente y el mercado de trabajo. En la actualidad, el acceso libre al
mercado marroquí se da a los productos agrícolas en miles de líneas arancelarias y una
serie de productos agrícolas se benefician de preferencias arancelarias dentro de un
contingente anual.

Como inversor, según datos acumulados de 2004-2010, EEUU absorbería el 2,8% del
total de inversiones en Marruecos. En 2012, un 6,6 % de las importaciones provinieron
de dicho país (cuarto suministrador, después de España, Francia y China), y fue
destino de un 4% de sus exportaciones (5º mercado). En 2012, el comercio de
Marruecos con Estados Unidos presentó un fuerte déficit: las importaciones totales 
fueron de 24.598 MDH, frente a unas exportaciones de 8.015 MDH. Por productos, las
exportaciones fueron básicamente de fosfatos, abonos, conservas y confección. Por su
parte, las importaciones tienen un alto componente energético.

El Acuerdo de libre comercio con Turquía, firmado el 7 de abril de 2004 en
Ankara, entró en vigor el 1 de enero de 2006 y se enmarca dentro del proceso de
integración regional euro mediterránea en el que ambos países participan
activamente. Desde su entrada en vigor, se produjo el acceso inmediato de los
productos industriales de origen marroquí al mercado turco. Los derechos de
aduana e impuestos sobre las importaciones de productos turcos en Marruecos
serán eliminados gradualmente en un período de diez años. En cuanto a los
productos agrícolas, ambos países han desarrollado unos acuerdos especiales
para algunos productos, para los que se prevén aranceles más bajos. El Protocolo
sobre Normas de Origen Pan-Euro-Mediterráneo es de aplicación en virtud de este
acuerdo.

Desde su puesta en marcha, se ha producido un aumento del comercio entre los dos
países, siendo en cualquier caso fuertemente superavitario para Turquía (las
importaciones son 3,3 veces las exportaciones), resultado de la inadecuación de la
oferta exportadora marroquí a la demanda de productos de importación de Turquía,
dada la gran similitud entre las dos economías, particularmente en aquellos sectores
productivos que son intensivos en mano de obra (textil y cuero y agroalimentarios). En
2012 las importaciones de Marruecos de Turquía fueron de 9.797 MDH, frente a unas
exportaciones de 2.914 MDH. Se trata de su 9º proveedor (en 2012, 2,6% del total), y
su mercado numero 12 (1,5% del total).

Las oportunidades asociadas al Acuerdo de libre comercio entre Marruecos y Turquía
son múltiples pues además de la posibilidad de incrementar el comercio bilateral y de
dinamizar la inversión directa de Turquía en Marruecos, este Acuerdo contribuye a
fomentar el acceso de los productos marroquíes a los mercados de la Unión Europea a
través del Sistema Pan-Euro Mediterráneo de Acumulación de Reglas de Origen. Las
buenas relaciones entre ambos gobiernos hacen prever además la posibilidad de
aprovechar aún más las oportunidades mutuas que puedan ofrecerse.

4.6  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES
DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

El Ministerio de Asuntos Exteriores Marroquí tiene la página www.diplomatie.ma donde
señala todas las organizaciones internacionales de las que el país es miembro. Las

http://www.diplomatie.ma
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organizaciones internacionales económicas y comerciales más importantes figuran en el
cuadro siguiente: 

CUADRO 20: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

AID - Asociación Internacional para el Desarrollo (grupo del Banco Mundial)

AOAPC - Organización Africana de Promoción Comercial

AU -  Unión Africana

AEC - Asociación de Estados del Caribe (miembro observador)

BAD - Banco Africano de Desarrollo

BID -  Banco Islámico de Desarrollo

BPI - Banco de Pagos Internacionales

BIRD - Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (grupo del
Banco Mundial)

BM - Banco Mundial

CCI - Cámara de Comercio Internacional

CEA - Comisión Económica de Naciones Unidas para África

CESAO - Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia
Occidental

CNUCYD - Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo

COMESSA / CEN-SAD – Comunidad de Estados Sahelo –Saharianos

ECOSOC - Consejo Económico y Social de la ONU

FADES - Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social

FAO - Organización para la Alimentación y la Agricultura

FIDA - Fondo Internacional para el Desarrollo agrícola

FMI-  Fondo Monetario Internacional

FNUAP - Fondos de las Naciones Unidas para la Población

Liga Árabe

OACI - Organización de la Aviación Civil Internacional

OADIM -Organización Árabe para el  Desarrollo Industrial y de Minas

OEA - Organización de Estados Americanos (miembro observador)

OIT - Organización Internacional del Trabajo

OMC - Organización Mundial de Comercio
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OMI- Organización Marítima Internacional

OMS - Organización Mundial de la Salud

OMT - Organización Mundial del Turismo

ONU - Organización de las Naciones Unidas

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

PARLATINO - Parlamento Latino-americano (miembro observador)

PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones

UMA - Unión del Magreb Árabe

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNISEM - Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

UPU - Unión Postal Universal

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y
Cultura

UpM - Unión para el Mediterráneo 


