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Resumen: Marruecos apostó por un nuevo modelo de desarrollo con la puesta en marcha de la Iniciativa 
Nacional para el Desarrollo Humano (INDH), a partir de 2005, en la que se demostró una mayor preo-
cupación por el tema social. En este trabajo, basándonos en una metodología mixta (cuantitativa y 
cualitativa) se analiza la estructura de los comités de desarrollo territorial en el marco de la INDH en la 
provincia de Chefchaouen (norte de Marruecos), así como la distribución de los proyectos y subvencio-
nes realizados por la INDH. Los resultados demuestran que, si es cierto que a nivel institucional se ha 
incluido a la sociedad civil, sin embargo, la distribución de los proyectos según sus promotores refle-
ja la continuidad del protagonismo dado a los actores clásicos.

Palabras clave: Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH); Desarrollo territorial; Gobernanza; 
Participación; Actores y desigualdades sociales. 
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1. Introducción

Abordar el tema de desarrollo territorial en 
Marruecos no es una “tarea sencilla” 
como se podría pensar. Más bien, requie-

re evocar varios factores asociados a aspectos, 
entre otros, históricos, geográficos, políticos y 
socioeconómicos que interaccionan producien-
do un contexto complejo para “aprehender”. Se 
requiere tener en consideración incluso la épo-
ca del colonialismo. En este sentido es de su-
brayar que la política de desarrollo en 
Marruecos en aquella época se basaba en la 
“famosa” división del país en el “Marruecos útil” 
y el “Marruecos inútil”. Como indica Aït HAmzA 
(2012), el territorio marroquí útil es el que per-
mitía geográficamente desarrollar las activida-
des agrícolas, donde la pluviometría permite 
practicar una agricultura de secano y/o intensi-
va basada en el regadío. Es también, la zona 
que contiene las grandes ciudades con sus 
actividades industriales y comerciales. Mientras 
que el Marruecos inútil, en cambio, afecta al 
conjunto de los territorios con desventajas, ca-
racterizados por su pluviometría insuficiente e 
irregular y poco desarrollados.

Realmente, a las zonas “útiles”, concreta-
mente, el litoral atlántico, el polo Kenitra-
Casablanca se le dio mayor importancia, no 
solo en la época del colonialismo, sino tam-
bién después de la independencia, con un 
enfoque centralista a la hora de abordar el 
problema del subdesarrollo (El GHAlbzouri, 
2012). En este sentido, a la hora de analizar 
la evolución de las políticas de desarrollo de 
cualquier país es importante, también, tener 
en consideración la evolución del concepto de 
desarrollo. En este sentido se encuentran au-
tores como bEcErrA lois & Pino Alonso (2005) 
que subrayan la importancia de conocer la 

evolución del concepto de desarrollo, desde 
su anterior consideración como sinónimo de 
crecimiento de la riqueza nacional, hasta su 
actual concepción como un fenómeno carac-
terizado por su multidimensionalidad y com-
plejidad, con un objetivo muy marcado en la 
búsqueda de la integralidad.

En efecto, en el caso de Marruecos, después de 
su independencia y con unas condiciones so-
cioeconómicas desfavorables, hubo intentos de 
resolver los dilemas socioeconómicos que, en 
algunos períodos, se convirtieron en problemas 
con una dimensión política como el caso de las 
protestas realizadas en varias ciudades a princi-
pios del año 1984. La apuesta fue por la planifi-
cación. Sin embargo, se observa que los planes 
establecidos se centraban más en el ámbito ma-
croeconómico, que era la primera preocupación, 
reflejando un enfoque claramente economicista 
en el que se privilegiaban el crecimiento de las 
variables económicas frente al desarrollo que 
se impondrá en la década de los años noven-
ta del siglo pasado, cuando surgió la teoría del 
desarrollo humano (PicAzzo & al., 2011; lAvAdos, 
1984). Además, las inversiones se dirigieron 
hacia los sectores tradicionales, en concreto a 
la agricultura, que desde los primeros años de la 
independencia estuvo en el centro de la política 
de desarrollo de Marruecos, como garante de 
la legitimidad del poder y base de la economía 
marroquí (JouvE, 2002). Hay que tener en cuen-
ta que también, Marruecos, como la mayoría de 
los países que se independizaron después de la 
segunda guerra mundial, siguieron una política 
de “desarrollo desde arriba” que caracterizó una 
gran parte del Tercer Mundo durante los años 
cincuenta y sesenta (PAvEl, 1985).

Pero un asunto de gran importancia, que no se 
debería dejar al margen abordando las políticas 
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de desarrollo en Marruecos, es la aplicación del 
Programa de Ajuste Estructural (PAE) a partir de 
1983. Este programa fue “exigido” por las ins-
tituciones financieras internacionales, en con-
creto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, después de la expansión del pro-
blema de la deuda externa de los países en vías 
de desarrollo, como son los países africanos y 
latinoamericanos. La “austeridad” es lo primero 
que surge cuando intentamos definir este pro-
grama. En efecto, su aplicación conllevó que el 
Estado dejara de lado abordar los graves pro-
blemas sociales lo que, a nuestro entender, 
refleja la crisis del modelo protector y solida-
rio indicado por offE (1990), citado en fustEr-
fArfán (2019), produciéndose un renacimiento 
intelectual y político del neo-laissez faire y de 
doctrinas económicas monetaristas.

Las repercusiones negativas a nivel social 
de este programa en Marruecos fueron evi-
dentes, tanto es así, que éstas se reconocen 
incluso en los informes oficiales de las institu-
ciones del Estado. Entre los impactos nega-
tivos mencionamos, entre otros, el deterioro 
de los salarios reales. La distribución del in-
greso fue menos equitativa que antes de la 
implementación de las políticas de ajuste y el 
empleo se volvió aún más precario (soriAno & 
trinidAd & KoPinAK, 2015). Además, se incre-
mentó la tasa de desempleo pasando a nivel 
nacional de un 10,7% en 1982 a un 16,0% 
en 1994. Estas circunstancias conllevaron 
la “agudización” de las disparidades socia-
les. En este sentido, AbdEdinE (2015) afirma 
que desde principios de los años noventa 
Marruecos se ha enfrentado a una situación 
social en perpetua degradación caracterizada 
por una pobreza creciente y un aumento de 
las desigualdades.

Paralelamente a esta situación que vivía 
Marruecos, como estaba sucediendo en otros 
países en vías de desarrollo o desarrollados, 
estaban surgiendo nuevas tentativas o estrate-
gias de desarrollo a nivel mundial, sobre todo 
en Europa, como el caso del programa “vín-
culos entre acciones de desarrollo de la eco-
nomía rural” en francés “Liaison Entre Actions 
de Développement de l’Économie Rurale” 
(LEADER). Estas propuestas pretendían apor-
tar alguna solución que resolviera o paliase los 
efectos negativos, en bastantes casos perver-
sos, de los procesos desencadenados por los 
modelos de desarrollo basados en enfoques 
economicistas, neoliberales y sustentados en 
economías de aglomeración en esos mismos 
países (Pérez & GiménEz, 1994).

En el caso de Marruecos podríamos decir que 
hubo un retraso en la “reacción” para superar 
tales efectos que castigaron a los grupos socia-
les más vulnerables después de la aplicación 
del mencionado programa de austeridad. En 
efecto, hubo que esperar hasta 2005 para poner 
en marcha una iniciativa que se considera un 
punto de inflexión en la política de desarrollo en 
Marruecos y una sincera apuesta por el desarro-
llo social (mArtín, 2006). Se trata de la Iniciativa 
Nacional para el Desarrollo Humano, conocida 
como la INDH, que supone el establecimien-
to de una época de “cambio”. Un cambio que, 
como afirma bErriAnE (2010), no sólo ha estado 
en el centro del discurso oficial sino que también 
ha atraído la atención de analistas políticos y 
periodistas nacionales e internacionales. Pero 
también es una época de desafíos. En este sen-
tido, se puede considerar que superar las reper-
cusiones negativas de las anteriores políticas de 
“desarrollo” y de “austeridad” que contribuyeron 
al “subdesarrollo” del país fue uno los desafíos 
más destacados que debía afrontar Marruecos 
con el comienzo del actual siglo (bErGH, 2012). 
No obstante, cabría señalar que este cambio de 
rumbo en el ámbito del desarrollo se debía tam-
bién a otros factores tanto internos como ex-
ternos al propio Marruecos. Mencionamos en 
particular los efectos de la globalización y las 
deficiencias encontradas por los países del Sur 
en su transición a una economía de mercado 
que han contribuido al agravamiento de los fe-
nómenos de pobreza y exclusión social (rAfiK, 
2020). E incluso, no se debe olvidar el estableci-
miento de los objetivos del milenio, entre los que 
se encuentra la erradicación de la pobreza, que 
firmaron en 2000 los miembros de la Naciones 
Unidas, entre ellos Marruecos.

En efecto, la INDH se ha implementado para 
afrontar la pobreza, la exclusión y la precarie-
dad. Así pues, en su primera fase, que duró 
desde su comienzo en 2005 hasta 2010, se es-
tablecieron cuatro programas en el marco de 
esta iniciativa. En primer lugar, el programa de 
lucha contra la pobreza en el mundo rural, diri-
gido a las comunas rurales, cuyas tasas de po-
breza eran superiores a un 30% de la población. 
En segundo lugar, el programa de lucha contra 
la exclusión social en el medio urbano, dirigido 
a 264 barrios de las ciudades cuya población 
supera los 100.000 habitantes. El programa de 
lucha contra la precariedad, que pretendía me-
jorar la calidad de vida de las personas en si-
tuación de precariedad y en situación difícil. Y, 
por último, el programa transversal dirigido a las 
comunas no destinatarias de los otros progra-
mas. En la segunda fase (2011-2019) se registró 
una modificación en los criterios de los progra-
mas de lucha contra la pobreza y lucha contra 
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la exclusión. En el primero se redujo la tasa de 
pobreza para beneficiarse de sus ayudas, del 
30% al 14%, y, en el segundo, se han incluido 
comunas urbanas con una población que oscila 
entre 20.000 y 100.000 habitantes. Además, se 
ha establecido un quinto programa, llamado pro-
grama de la rehabilitación territorial, con el fin 
de atender las necesidades de las poblaciones 
de determinadas zonas montañosas o aisladas 
reduciendo las disparidades en el acceso a la 
infraestructura básica, los equipamientos y los 
servicios de proximidad.

Antes de seguir, conviene subrayar que entre 
los conceptos que han permanecido “muy vin-
culados” al desarrollo territorial encontramos 
el de gobernanza. Este concepto se utilizó al 
principio en el área de las ciencias económicas, 
exactamente con la finalidad de expresar los 
mecanismos de coordinación y dirección en el 
mercado de los procesos económicos. Sin em-
bargo, paulatinamente se extendió a otras dis-
ciplinas (KEHm, 2011) convirtiéndose en cuestión 
central de debate en el campo de las ciencias 
sociales (fArinós dAsí, 2008). En general, este 
concepto se usa habitualmente para señalar el 
nuevo modo de gobernar donde los actores es-
tatales y no estatales cooperan para afrontar los 
obstáculos y desafíos superando el modelo de 
un gobierno vertical (cErrillo i mArtínEz, 2006), 
que ha demostrado sus limitaciones. Dicha coo-
peración requiere de la coordinación entre los 
diferentes actores involucrados constituyendo el 
primer paso para solucionar los problemas que 
vive cualquier sociedad. O, como indica WArdi 
(2014) se trata de una llamada explícita para 
superar el desequilibrio resultante de las deci-
siones unilaterales. En mismo sentido, convie-
ne señalar que superar los desequilibrios que, 
por ejemplo, supone la despoblación rural en 
España requiere de una gobernanza multinivel, 
desde la escala nacional hasta la escala local. 
(EsPArciA & mArtínEz & QuErol, 2020).

Desde este punto de vista, creemos que uno de 
los aspectos más positivos de la INDH es que 
se basa en una nueva metodología que tiene 
en cuenta estos criterios (tasa de pobreza, nú-
mero de población y zonas montañosas o aisla-
das) para determinar los territorios destinarios. 
Pero también en la filosofía o el enfoque adapta-
do. En este sentido cabría señalar, como indica 
bono (2010), la participación del conjunto de los 

agentes sociales se impone como eje principal 
de la INDH. Es decir que se basa en un enfoque 
participativo e inclusivo, y en un modo de gober-
nanza democrática, la INDH busca la participa-
ción de los beneficiarios, actores y responsables 
locales y regionales en los diferentes ciclos del 
proyecto para garantizar su rendimiento y su pe-
rennidad, (mEKKAoui AlAoui & zouitEn, 2019). Es 
decir, que estamos hablando del mismo enfoque 
adaptado en la iniciativa comunitaria LEADER 
en la Unión Europea, que ha exigido que el co-
nocimiento local, los recursos locales y la partici-
pación de la población local sean fundamentales 
para los procesos de desarrollo (bosWortH & 
al., 2016) permitiéndose así, como indica rAy 
(2006), citado en (cEJudo & nAvArro & cAmAcHo, 
2017) enfocar el desarrollo hacia las necesida-
des, capacidades y perspectivas de la población 
local. Sin embargo, esto no quiere decir “elimi-
nar” cualquier fuerza exógena en el proceso de 
desarrollo de un territorio, ya que, y de acuer-
do con (sHucKsmitH, 2012) citado en (cHEsHirE 
& EsPArciA & sHucKsmitH, 2015), estos procesos 
incluyen inevitablemente una mezcla de fuerzas 
(endógenas y exógenas), siendo la cuestión fun-
damental el equilibrio entre el control interno y 
externo de los procesos de desarrollo y cómo 
mejorar la capacidad de los actores para dirigir 
estos procesos en su beneficio.

En efecto, para propiciar una buena gober-
nanza en la INDH se han creado unos comités 
tanto a nivel estatal como a diferentes escalas 
territoriales.

A nivel nacional estaría el Comité Estratégico 
de Desarrollo Humano, presidido por el Jefe 
del Gobierno, compuesto por miembros del 
Gobierno, las instituciones y los organismos 
públicos concernidos. Asimismo, el Comité de 
Dirección de la INDH, presidido por el Ministro 
del Interior, compuesto por los responsables de 
los departamentos encargados de Finanzas, 
Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Salud, 
Educación y Vivienda. Además, se ha creado 
una Coordinación Nacional de la INDH, que 
es una administración de misión1 a nivel del 
Ministerio del Interior dirigida por el gobernador 
coordinador nacional.

A nivel regional se creó el Comité Regional de 
Desarrollo Humano en todas las regiones, presi-
dido por el Wali de la región, compuesto por los 
gobernadores de las provincias y prefecturas de 

1 Es una expresión que se usa para referirse a una adminis-
tración interministerial encargada de lograr un objetivo parti-
cular coordinando la acción de varios servicios 
(morAnd-dEvillEr & rAcinE, 1987). La Coordinación Nacional 
de la INDH es una “administración de misión” ya que se ha 

creado con la puesta de marcha de la INDH, entre sus co-
metidos mencionamos: facilitar el intercambio de los conoci-
mientos y experiencias entre todos los interventores y 
prestar apoyo técnico a los comités regionales, provinciales 
y locales.
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la región, el presidente del Consejo Regional y 
los presidentes de los concejales provinciales y 
prefectorales, los jefes de los servicios descen-
tralizados del Estado y de las instituciones pú-
blicas y los representantes de la sociedad civil.  
Así pues, queda reflejada una representación 
de la administración, cargos electos y de la so-
ciedad civil.

A nivel de las provincias y prefecturas, encon-
tramos la creación del Comité Provincial de 
Desarrollo Humano, presidido por el gobernador 
de las provincias o prefecturas con una repre-
sentación de los miembros del Consejo pro-
vincial o prefectoral, los representantes de los 
servicios desconcentrados concernidos y los del 
tejido asociativo. 

A nivel local, se ha establecido el Comité Local 
de Desarrollo Humano en las comunas y en los 
distritos urbanos. Estos comités están presidi-
dos por los presidentes de las comunas y de 
los distritos urbanos y se componen de: repre-
sentantes electos de los diferentes partidos que 
forman el Consejo comunal; los representantes 
de los servicios técnicos descentralizados y los 
del tejido asociativo.

Ahora bien, siendo poco discutibles los aspec-
tos positivos de la INDH en relación con la pues-
ta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo 
en Marruecos, por lo menos desde el punto de 
vista metodológico, cabría preguntarse, ¿Cuál ha 
sido el nivel de participación en la toma de deci-
siones por parte de los distintos actores?, ¿se les 
ha permitido un real protagonismo o sigue siendo 
el Estado el principal actor en marco de la INDH? 

Para intentar responder a estas preguntas es ne-
cesario realizar un análisis a nivel territorial sobre 
los actores que llevan o gestionan el proceso el 
desarrollo a través de esta Iniciativa. Para ello, 
se ha elegido la provincia de Chefchaouen como 
caso de estudio. Así pues, el objetivo global de 
este trabajo es analizar la representación de los 
diferentes actores en los comités de gobernanza 
así como la distribución de los proyectos y su fi-
nanciación según sus promotores. Este análisis 
reflejaría hasta qué punto podemos hablar de un 
modelo de gobernanza basado en la participación 
e inclusión social. Por ello, la importancia y el valor 
agregado de este trabajo de investigación radica 
en el hecho de que proporciona un análisis de la 
Iniciativa según los actores, no sólo en su repre-
sentación a nivel “institucional”, sino también a 
nivel de la ejecución de los proyectos, tratando de 
ser el espejo que refleja la realidad de los avan-
ces que ha traído esta Iniciativa y suponiendo, a 
nuestro entender, una aportación novedosa para 
las investigaciones relacionadas con ella.

Buscando referencias relativas a nuestra zona 
de estudio (provincia de Chefchaouen) en las 
bases de datos especializadas, nos encontra-
mos ante una diversificación de temas trata-
dos. Sin embargo, es palpable la escasez en 
investigaciones en el ámbito del desarrollo terri-
torial, y más aún desde una óptica geográfica. 
Únicamente dArif & mouWAQ (2019) intentaron 
identificar la contribución de la INDH al desa-
rrollo de las zonas montañosas, como el caso 
de la provincia de Chefchaouen basándose en 
estadísticas oficiales y resaltando los desafíos 
del medio natural que impide a los ciudadanos 
beneficiarse de los programas de desarrollo. 
Presentan cuatro recomendaciones y propues-
tas: promover un desarrollo equilibrado entre 
las comunas rurales y la comuna urbana en la 
provincia de Chefchaouen a través del apoyo a 
las empresas, a las iniciativas individuales y el 
fomento de la inversión en productos endóge-
nos; programación de proyectos de desarrollo 
socioeconómico en paralelo a la INDH que in-
cluyen a todos los grupos sociales; adecuación 
de los programas de la Iniciativa Nacional de 
Desarrollo Humano a las características mon-
tañosas de las comunidades de la provincia 
de Chefchaouen, teniendo en consideración 
los riesgos naturales, sobre todo los incen-
dios forestales en los programas de la INDH. 
Asimismo, concluyen su trabajo de investigación 
indicando la existencia de varios obstáculos que 
impiden que los programas de desarrollo logren 
sus objetivos, destacando que los programas de 
desarrollo aplicados en las zonas de llanura no 
se pueden aplicar de forma similar a las zonas 
montañosas. Por lo tanto, surge la urgencia de 
la creación de una agencia de desarrollo para 
las zonas montañosas y el establecimiento de 
una ley de montaña, como indican los mencio-
nados autores. En este contexto, cabría seña-
lar que algunos países han promulgado una ley 
específica relativa a los ámbitos de montaña 
desde hace tiempo, como es el caso de Francia 
que estableció en 1985 la Ley nº 85-30 relativa 
al desarrollo y a la protección de la montaña 
con la que se pretende combinar la exigencia 
del desarrollo basado en la valoración priorita-
ria de los recursos locales y la de la preserva-
ción del medio ambiente, dentro de un mismo 
espacio local.

Así pues, esta Ley que está inserta en la lógi-
ca del desarrollo endógeno (broGGio, 1997). Lo 
mismo se puede decir de la Ley 25/1982, de 
30 de junio, de agricultura de montaña españo-
la e incluso de la Directiva comunitaria 75/286/
CEE de Consejo, de 28 de abril de 1975, sobre 
la agricultura de montaña y de determinadas 
zonas desfavorecidas, que sirvió de referencia 
para la citada normativa española, entre otras.
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2. Área de estudio y metodología
Hemos elegido la provincia Chefchaouen como 
caso de estudio debido a que se consideraba 
una de las provincias de Marruecos más pobres 
antes de la puesta en marcha de la INDH. En 
efecto, la tasa de pobreza multidimensional, en 
2004, llegaba a un 54% en la provincia. Este in-
dicador la situaba como la provincia más pobre 
en la región Tánger-Tetuán –Alhucemas (fiG. 1) 
y la segunda a nivel nacional sólo superada por 
Chichaoua (58,8%). Además, la mayoría de sus 
comunas presentaban un Índice de Desarrollo 
Humano bajo debido, principalmente, a su ca-
rácter rural ya que entre las 28 comunas que for-
man la provincia solo encontramos una urbana 
que es la capital Chefchaouen. A estos factores 
se debe añadir que se trata de un territorio mon-
tañoso, por lo que se ha beneficiado de todos 
los programas establecidos en el marco de la 
INDH que hemos mencionado en la introduc-
ción. Ello permitió que en esta provincia, en el 
periodo 2011-2018, se realizarán 700 proyectos 
en el marco de esta iniciativa. Un número que 
permite conocer en profundidad esta Iniciativa, 
sobre todo cuando se desglosan estos proyec-
tos según los actores que los han ejecutado.

La provincia de Chefchaouen es una de las 
ocho provincias y prefecturas de la región de 
Tánger-Tetuán-Alhucemas, norte de Marruecos 
(fiG. 2). Limita al sur con Uezzán y Taounat, al 
este con la provincia de Alhucemas, al oeste con 

las provincias de Larache y Tetuán y al norte, a 
lo largo de 120 km, con el Mar Mediterráneo.

En cuanto al medio físico, el territorio de la pro-
vincia pertenece a la cadena montañosa del 
Rif, de materiales silíceos y calcáreos. Varias 
cimas en la provincia de Chefchaouen superan 
los 2000 metros, como son los casos de Jbel 
Lakraa 2159 metros, Jbel Tissouka 2122 me-
tros y Jbel Tizirene 2106 metros. Asimismo, 
encontramos algunas llanuras costeras en el 
norte de la provincia, concretamente en Jabha, 
Kaa Asras y Chmaala. Climáticamente se pue-
den distinguir hasta tres zonas diferentes: una 
zona montañosa, caracterizada por poseer un 
clima lluvioso y frío en invierno y suave en ve-
rano donde las precipitaciones varían entre 800 
y 1400 milímetros anuales, a veces se superan 
los 2000; una zona costera semiárida con es-
casas precipitaciones; y una zona sureste con 
un clima húmedo en invierno y seco en verano.

La superficie de esta provincia es de 3511,3 
km². La comuna urbana Chefchaouen se con-
sidera la comuna más pequeña de la provincia 
con una superficie de 10,4 km², mientras que la 
comuna rural Talambote es la más grande con 
una superficie de 205 km². La población de la 
provincia de Chefchaouen era de 457 432 habi-
tantes, según datos del Censo Oficial de 2014, 
siendo predominantemente rural. Su tasa de ur-
banización es muy baja, apenas llega al 12,5% 
del total de población.

Provincias y Prefecturas
Comunas

Total  
comunas

Tasa de pobreza 
multidimensional 2004Urbanas Rurales

Alhucemas 5 31 36 41,0

Chefchaouen 1 27 28 54

Fahs Anjra 0 7 7 48,4

Larache 2 17 19 34,1

M’diq-Fnideq 3 2 5 15,3

Uezzán 1 16 17 32,9

Tánger-Assilah 3 9 12 13,6

Tetuán 2 20 22 24,6

Región Tánger-Tetuán-Alhucemas 17 129 146 51,7

Marruecos 221 1282 1503 25,0

Fig. 1/ División administrativa de la Región Tánger-Tetuán -Alhucemas y tasa de pobreza multidimensional
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Alta Comisaria de Planificación (HCP, 2018a y 2018b)
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Para realizar este trabajo de investigación ha sido 
necesaria la obtención de información relativa a 
los miembros de los comités a nivel territorial y 
también a los proyectos realizados en el periodo 
2011-2018. Dentro de ellos se incluyen: los pro-
yectos operativos que son los realizados que han 
entrado o están listos para entrar en “actividad” y 
poder proporcionar el resultado deseado; los pro-
yectos realizados considerados no operativos que 
son aquellos que se han llevado a cabo pero no 
son aptos para entrar en “actividad”; las acciones 
realizadas que son las intervenciones puntuales 
que no llegan a ser proyectos y que en su mayoría 
son diagnósticos; los proyectos estancados que 
son aquellos que tienen dificultades pero no se ha 
anulado su realización;  y  los proyectos que están 
en su fase de ejecución. Esta información provie-
ne de la División de Acción Social (DAS) que des-
empeña el papel de interlocutor y de coordinación 

provincial de la acción de desarrollo humano a 
nivel local. Ha sido necesario completarla con otra 
proveniente de la Alta Comisaria de Planificación 
(HCP por sus siglas en francés), que es el organis-
mo encargado de producir información estadística 
en el ámbito económico, demográfico y social de 
Marruecos. Por su parte, la información de carác-
ter cualitativo se ha extraído de los manuales de 
procedimiento que nos han permitido una aproxi-
mación a los criterios adoptados tanto para bene-
ficiarse de los programas de la INDH como de la 
estructura de los comités de gobernanza creados 
en el marco de esta iniciativa. 

Esta información, cualitativa y cuantitativa, 
nos ha posibilitado la creación de una base 
de datos que permite analizar los proyectos, 
inversiones totales2 y subvención3 según los 
actores, así como la estructura de los comités 

Fig. 2/ Zona de estudio
Fuente: Elaboración propia 

2 Referido al coste global de los proyectos que incluye la 
parte aportada por: 1) los beneficiarios que por ejemplo en 
el caso de las Actividades Generadoras de Ingresos (AGI) 
debe ser como mínimo el 30% del mencionado coste, como 
establecen los criterios de financiación de esta tipología de 
las AGI; 2) los socios de los proyectos (provincia, comuna, 
Agencia de la Promoción y el Desarrollo del Norte, etc.); 3) 
la subvención INDH. Cabría señalar que, debido a la falta de 
datos detallados relativos a la aportación de los socios, este 

trabajo se centra en el coste global invertido y en la parte de 
subvención procedente de la INDH. 
3 Relativo a la subvención de la INDH, es decir, el dinero 
que proviene de la “Cuenta de apoyo de la Iniciativa de 
Desarrollo Humano”. Sería oportuno señalar que los fondos 
de esta cuenta provienen del presupuesto general del 
Estado, de colectividades territoriales, de los servicios del 
Estado a nivel territorial y de la cooperación internacional.
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según la tipología, número de integrantes y 
género. El resultado conseguido a través de 
los datos cuantitativos se representa princi-
palmente en tablas y, en menor medida, se 
utiliza la representación gráfica y cartográfica 
generada a través del sistema de información 
geográfica QGIS. Cabría indicar que, la mo-
neda utilizada en los datos relacionados con 
los recursos financieros es el dírham, moneda 
oficial de Marruecos, cuya equivalencia es de 
10,94 dírhams/euro aproximadamente.

3. Resultados

3.1. ¿Cómo se estructuran los 
Comités de Desarrollo Humano en 
el marco de la INDH en el territorio 
de nuestra zona de estudio?
Como ya se ha mencionado, a nivel de las pro-
vincias se ha creado el Comité Provincial de 
Desarrollo Humano (CPDH). Este Comité es un 
órgano decisorio (Conseil Économique Social 
et Environnemental, 2013), presidido por el go-
bernador, compuesto por representantes elec-
tos, representantes de la administración y de la 
sociedad civil. Su estructura en nuestra zona de 
estudio refleja una estructura tripartita igualitaria 
desde el punto de vista numérico, ya que de los 
15 miembros que lo forman cinco representan a 
la administración, cinco a los representantes elec-
tos y cinco a la sociedad civil.  Ahora bien, si tene-
mos en cuenta la profesión de cada miembro, que 
en gran medida refleja el nivel de estudios de sus 
miembros, observamos un desequilibrio notable 
entre las tres partes mencionadas.

En efecto, la mayoría de los representantes de 
la administración son ingenieros (3 de 5), un 
doctor en medicina y un profesor. Esto quiere 
decir que todos poseen una formación superior. 
Esto es lógico porque representan el sector de 
la administración pública que requiere de crite-
rios específicos para su acceso, entre ellos el 
nivel de instrucción. Por su parte, la mayoría de 
los electos son comerciantes en el mundo rural 
(3 de 5), además de un agricultor y un jubila-
do.  Sin embargo, el denominador común entre 
los representantes electos y los de la adminis-
tración es la ausencia total de las mujeres. En 
este sentido, es considerable el esfuerzo reali-
zado por Marruecos en el ámbito de la igualdad, 
tras las reformas constitucionales y normati-
vas realizadas, que han permitido un avance 
significativo en la participación de la mujer en 

el desarrollo (Conseil Économique Social et 
Environnemental, 2014). No obstante, debemos 
registrar que todavía existen varios escollos que 
se deben soslayar (lAGHdAs, 2017), entre ellos, 
la exclusión de la mujer en el proceso de la 
gestión de los asuntos públicos de su territorio, 
sobre todo en el medio rural.

Parece que se ha apostado por la sociedad 
civil para “compensar” la ausencia total de 
la mujer como representante de la adminis-
tración y de los electos. La obligación de la 
presencia de la mujer en los órganos de la 
gobernanza es la única explicación, sin lugar 
a dudas, para que los cinco miembros del 
CPDH en nuestra zona de estudio que repre-
sentan a la sociedad civil sean, todas, mu-
jeres. Intentando analizar las características 
profesionales de estas mujeres nos encontra-
mos ante una paradoja, ya que tres de ellas 
no ejercen ningún trabajo. Sin embargo, las 
tres son presidentas de cooperativas agríco-
las y asociaciones beneficiadas en el marco 
de la INDH como actividades generadoras de 
ingresos. De todos modos, además de ellas, 
encontramos una agricultora y una gerente de 
una empresa de construcción.

Además de este comité provincial encontramos 
ocho comités locales a nivel de las comunas 
rurales beneficiadas del programa de la lucha 
contra la pobreza en el mundo rural; y en la co-
muna urbana de Chefchaouen, en el marco del 
programa de la lucha contra la exclusión en el 
mundo urbano.

El análisis de los datos de la fiG. 3 permite ob-
servar que la agricultura es la principal profe-
sión de los miembros de los Comités Locales 
de Desarrollo Humano en la provincia de 
Chefchaouen (un 17%), siendo todos hombres.

Este dato no es nada sorprendente ya que la 
agricultura es la principal actividad en el mundo 
rural marroquí, y sobre todo en una provincia 
como Chefchaouen en la que la tasa de analfa-
betismo supera el 40%, y los asalariados en el 
sector público y privado apenas representan un 
15,8% de la población activa ocupada o en paro 
(que había trabajado según el censo oficial de 
2014. En representación de los electos encon-
tramos que los agricultores suponen el 29,5% 
y si descartamos la representación de las mu-
jeres esta tasa se duplica llegando al 40,6%. 
Además, esta situación casi se repite también 
en el caso de la representación de la sociedad 
civil. En efecto, un 21,1 % de ellos son agricul-
tores y, si solo tomamos en consideración la 
representación de los hombres, esta tasa as-
ciende al 29,4%.
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Profesión
Electos Administración Sociedad civil

Total (%)
M H M H M H

Agricultores 0 13 0 0 0 10 23 17,0

Estudiantes 6 0 0 0 3 3 12 8,9

Directores de escuelas o centros 0 0 1 7 0 0 8 5,9

Comerciantes 0 6 0 0 0 1 7 5,2

Profesores 1 0 2 2 0 1 6 4,4

Enfermeros 0 0 2 4 0 0 6 4,4

Maestros 0 0 2 3 0 1 6 4,4

Amas de casa 1 0 0 0 4 0 5 3,7

Obreros 0 2 0 0 0 3 5 3,7

Desempleados 3 0 0 0 1 3 7 5,2

Administrativos 0 1 0 3 0 0 4 3,0

Ingenieros 0 1 1 1 0 0 3 2,2

Jubilados 1 2 0 0 0 0 3 2,2

Redactores 0 0 0 1 1 2 4 3,0

Técnicos 0 1 0 10 0 0 11 8,1

Auxiliar técnico 0 1 1 0 0 0 2 1,5

Funcionarios 0 0 0 0 0 2 2 1,5

Médicos 0 0 1 1 0 0 2 1,5

pescadores 0 0 0 0 0 2 2 1,5

Abogados 0 1 0 0 0 0 1 0,7

Agente de inmobiliaria 0 1 0 0 0 0 1 0,7

Agente de seguro 0 1 0 0 0 0 1 0,7

Empleado Agencia ONEEP 0 0 0 1 0 2 3 2,2

animadores 0 0 0 0 1 0 1 0,7

Conductores 0 0 0 0 0 1 1 0,7

Contratistas 0 1 0 0 0 0 1 0,7

Farmacéuticos 0 0 0 0 1 0 1 0,7

Jefe de servicio de pesca marítima 0 0 0 1 0 0 1 0,7

Jefe de servicio de registro 0 1 0 0 0 0 1 0,7

Monitores 0 0 0 0 1 0 1 0,7

Parteras 0 0 1 0 0 0 1 0,7

Soldadores 0 0 0 0 0 1 1 0,7

Supervisor de mezquitas 0 0 0 0 0 1 1 0,7

Vendedores ambulante 0 1 0 0 0 0 1 0,7

Total 12 33 11 34 12 34 135 100

Fig. 3/ Distribución de los miembros de los Comités Locales de Desarrollo Humano en la Provincia de Chefchaouen, 
según la profesión, 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la División de Acción Social (DAS) Chefchaouen
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No cabe duda, que una de las observaciones 
más llamativas es la fuerte presencia de los estu-
diantes en estos Comités Locales de Desarrollo 
en el marco de la INDH. Los estudiantes supo-
nen un 8,9% de sus miembros. Pero aún más 
llamativa es la significación de las estudiantes 
en la categoría de electos ya que la mitad de 
las mujeres que representan a los electos son 
estudiantes. Esto lo podemos interpretar como 
uno de los frutos de los avances en la educa-
ción en el mundo rural marroquí, en general, y 
en nuestra zona de estudio, en particular. Las 
escuelas construidas en el mundo rural en las 
últimas décadas han permitido el “avance” de la 
mujer rural en la esfera política, aunque no a la 
altura de las expectativas. De hecho, como se 
puede comprobar en el mapa la representación 
de la mujer en los consejos comunales, todavía 
esta es “escasa” (fiG. 4).

La tasa más alta registrada, que no supera el 
42,9%, se encuentra en dos comunas rurales, 
Bni Ahmed Chaqria y Tanaqoub, y en la co-
muna urbana de Chefchaouen donde alcan-
za el 33,3%. Aún más, en algunas comunas 
se constatan unas tasas “ridículas” llegando a 
ser 0 en tres de ellas (Ouaouzgane, Bni Salah 
y Derdara). Es verdad que hay claras diferen-
cias en esta representación de la mujer entre 
las comunas de la provincia, pero el denomina-
dor común entre todas ellas es la ausencia de 

mujeres en el cargo de presidente del Consejo 
comunal; todos los presidentes son hombres.

Tras la representación de los estudiantes, se ob-
serva que los técnicos también se encuentran 
entre las profesiones más significativas en estos 
comités, ya que conforman un 8,1%. Casi todos 
los técnicos son representantes de la adminis-
tración. Únicamente en un caso se encuentra 
que un miembro de los electos es técnico (co-
muna Bni Rzine). Estos técnicos pertenecen a 
los servicios descentralizados del Estado, en 
gran medida, al sector de agricultura, agua y 
bosques. La presencia de estos técnicos refle-
ja, de una manera u otra, los servicios que tiene 
cada comuna. Por el contrario, es reseñable 
la inexistencia de actores del sector educativo 
(maestros, profesores, y directores) a pesar de 
que todas las comunas tienen escuelas.

3.2. La distribución de los proyectos 
según los actores

3.2.1. Actores públicos
Durante el periodo 2011-2018 se han lleva-
do a cabo 700 proyectos en la provincia de 
Chefchaouen en el marco de la INDH. Como 
se puede comprobar en los datos (fiG. 5), los 

Fig. 4/ La representación de la mujer en consejos comunales de la provincia de Chefchaouen según las elecciones 
comunales y regionales de 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las elecciones http://www.elections.ma/ 

http://www.elections.ma/


MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 995

CyTET LIV (214) 2022

actores públicos han sido promotores de 285 
proyectos, lo que representa el 40,7%, un por-
centaje que indica que se trata del primer actor 
en el marco de la INDH. Su peso es aún mayor 
en la subvención recibida. Estas iniciativas re-
tienen mucha más de la mitad de la subvención 
INDH (un 56,7%). Tal porcentaje significaría, 
en gran medida, que la administración pública 
conforma el principal “gestor” del dinero de la 
INDH. Si evocamos la representación de la ad-
ministración en los comités de la gobernanza 
podríamos inferir que “la igualdad” representati-
va se ve compensada por el dominio del sector 
público en la “gestión” de los fondos de la inicia-
tiva. Más bien, este dato, se puede considerar 
como una “encarnación” sobre el terreno de la 
ambigüedad señalada por los autores rAJEb & 
al. (2019) en el sentido de que el Estado, admi-
te sus debilidades en materia de gobernanza y 
su incapacidad para responder correctamente a 
las necesidades de la población, pero al mismo 
tiempo, muestra su omnipresencia, y, quizás se 
trata del mismo signo de “vacilación” en com-
partir el poder por parte de la administración 
registrado en otras experiencias de desarrollo 
territorial como el caso español, precisamente 
en los programas LEADER y PRODER estudia-
dos por nAvArro & cEJudo & mAroto (2014).

Un análisis más detallado enfocado a estos ac-
tores públicos, en nuestra zona de estudio, per-
mite “descubrir” que la provincia se considera el 
principal actor ya que la encontramos como pro-
motor en el 58,9% de los proyectos realizados 
por la administración pública. Para evitar cual-
quier confusión sería necesario detenerse para 
indicar a qué nos referimos a la provincia como 
administración, en la que el gobernador repre-
senta al poder central como establece el artículo 
145 de la nueva constitución marroquí de 2011. 
En este contexto, el rol del gobernador ha cono-
cido una evolución considerable pasando de un 
rol tradicional limitado al “aspecto de seguridad”, 

a un rol que incluye otros aspectos, entre ellos 
el aspecto de desarrollo socioeconómico como 
establece el artículo citado: “Los gobernadores 
asisten a los presidentes de las colectividades 
territoriales y en especial a los presidentes de 
los Consejos regionales en la puesta en práctica 
de los planes y programas de desarrollo”.

Por otro lado, y como demuestran los datos 
(fiG. 5), la inversión total de los proyectos de 
la provincia en el marco de la INDH representa 
más de la mitad de las inversiones de las admi-
nistraciones públicas en esta área. En efecto, 
sus proyectos han requerido una inversión de 
144 444 301 dírhams lo que supone el 50,6%. 
Además, llama poderosamente la atención que 
la inversión total de los proyectos de la provin-
cia iguala la subvención INDH (144 473 101 dír-
hams), lo que quiere decir que estos proyectos 
han sido financiados únicamente por la INDH, 
presentando así una situación singular en com-
paración con el resto de los actores.

Si se abunda en los detalles de estos proyectos 
de la provincia (fiG. 6) se aprecia que, solo dos 
comunas han quedado excluidas (Bni Ahmed 
Gharbia y Talambote). Estas comunas rurales 
se caracterizan por una tasa de pobreza multi-
dimensional, relativamente elevada, sobre todo 
Talambote en la que esta tasa ha llegado, según 
los datos de la HCP basados en el Censo de 
Población de 2014, a 22,5%, a saber. Esta tasa 
supera la tasa provincial en 3,7 puntos porcen-
tuales (18,8%). Además, se consideran entre las 
comunas con menos población a nivel provin-
cial ya que Talambote se sitúa en la posición 25 
(8481 habitantes) y Bni Ahmed Gharbia en la 
posición 15 (12 978 habitantes).

Por otro lado, se registra que, desde un punto 
de vista numérico, la actuación de la provincia 
a través de los proyectos realizados de la INDH 
se ha concentrado, relativamente, en la comu-
na urbana de Chefchaouen, que ha acaparado 

Proyectos Inversión total Subvención INDH

Actores Abs. % en DH (%) en DH (%)

Provincia 168 58,9 144 444 301 50,6 144 444 301 86,4

Agencia para la Promoción y el Desarrollo 
del Norte (APDN) 8 2,8 33 754 408 11,8 20 544 408 12,3

Los servicios descentralizados del Estado 109 38,2 107 173 773 37,6 2 127 230 1,3

Total 285 100,0 285 372 482 100,0 167 144 739 100,0

Fig. 5/ La administración pública como promotor de los proyectos de la INDH, provincia de Chefchaouen, 2011-2018
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la DAS Chefchaouen
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Fig. 6/ La institución provincial como promotor de los proyectos en el marco de la INDH en la provincia de 
Chefchaouen, 2011-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la DAS Chefchaouen

Comunas 
Proyectos inversión total Subvención INDH

Nº abs (%) En DH (%) En DH (%)

Amtar 5 3,0 51944910 36,0 51944910 36,0

Bab Berred 4 2,4 1659556 1,1 1659556 1,1

Bab Taza 14 8,3 11689670 8,1 11689670 8,1

Bni Ahmed Chaqria 4 2,4 1142485 0,8 1142485 0,8

Bni Ahmed Gharbia 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Bni Bouzra 3 1,8 1441419 1,0 1441419 1,0

Bni Darkoul 9 5,3 2052918 1,4 2052918 1,4

Bni Faghloum 7 4,1 2312496 1,6 2312496 1,6

Bni Mansour 3 1,8 201600 0,1 201600 0,1

Bni Rzine 7 4,1 1901044 1,3 1901044 1,3

Bni Salah 3 1,8 12201097 8,4 12201097 8,4

Bni Salmane 10 5,9 1771661 1,2 1771661 1,2

Bni Smih 8 4,7 2126954 1,5 2126954 1,5

Chefchaouen 23 13,6 6824396 4,7 6824396 4,7

Derdara 8 4,7 4273643 3,0 4273643 3,0

Fifi 5 3,0 756706 0,5 756706 0,5

Iounane 9 5,3 2770378 1,9 2770378 1,9

Laghdir 6 3,6 2841038 2,0 2841038 2,0

Mansoura 4 2,4 1201703 0,8 1201703 0,8

Mtioua 10 5,9 1171770 0,8 1171770 0,8

Ouaouzgane 13 7,7 4361349 3,0 4361349 3,0

Oued Malha 1 0,6 295066 0,2 295066 0,2

Steha 3 1,8 916969 0,6 916969 0,6

Talambote 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tamorot 2 1,2 24551447 17,0 24551447 17,0

Tanaqoub 1 0,6 500000 0,3 500000 0,3

Tassift 3 1,8 1111944 0,8 1111944 0,8

Tizgane 1 0,6 45000 0,0 45000 0,0

Intercomunal 3 1,8 2405882 1,7 2405882 1,7

Total 169 100,0 144473101 100,0 144473101 100,0
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un 13,6% de estos proyectos. Asimismo, en 
el mundo rural, estas actuaciones llevadas 
a cabo por la provincia se han concentrado, 
principalmente, en dos comunas; Bab Taza y 
Ouaouzgane. De hecho, el 8,3% de los pro-
yectos se ha realizado en la primera y el 7,7% 
en la segunda. 

Sin embargo, si se analizan estas actuacio-
nes desde una perspectiva del volumen de 
los recursos financieros, se puede observar 
que la cantidad de los proyectos no refleja la 
realidad de la inversión y subvención INDH. 
De hecho, encontramos comunas con un nú-
mero limitado de proyectos y con un volumen 
considerable de inversión. Nos referimos, en 
particular, a Amtar con solo 5 proyectos (3%), 
ha acaparado 51 944 910 dírhams de la sub-
vención INDH (36%); y Tamorot con tan solo 
dos proyectos (1,2%) se ha beneficiado de un 
volumen de 24 551 447 dírhams (17%). 

En lo que se refiere a los ámbitos de las ac-
tuaciones, conviene subrayar que existe una 
variedad en las intervenciones. Sin embar-
go, se destaca una orientación hacia la edu-
cación y el abastecimiento de agua potable. 
En efecto, casi un tercio (un 31,9 %) de los 
proyectos de la provincia están vinculados al 
sector de la educación y pretenden el forta-
lecimiento de infraestructuras e instalaciones 
educativas sobre todo en el mundo rural para 
la reducción de las desigualdades en la edu-
cación y la lucha contra el abandono escolar 
que representa un verdadero problema. Estas 
actuaciones se han llevado a cabo principal-
mente en el marco de dos programas de la 
INDH; el programa de la lucha contra la pre-
cariedad y el programa de la rehabilitación te-
rritorial. Asimismo, encontramos que el sector 
de abastecimiento de agua potable representó 
el segundo en cuanto la cantidad de proyectos 
(26,6 %), lo que reflejaba la orientación estra-
tégica hacia este sector de gran importancia 
no solo en el ámbito del desarrollo socioeco-
nómico, sino también de seguridad ya que a 
pesar de que la provincia de Chefchaouen 
conoce precipitaciones que a veces superan 
2000 milímetros por año, el problema del agua 
potable en el mundo rural se destaca sobre 
todo en los años de sequías y resulta en con-
flictos y manifestaciones como el caso del año 
2015 (cHAouEn PrEss, 2015;  AssAbAH, 2017).

En Marruecos, la descentralización y la des-
concentración ocupan un lugar preponde-
rante como políticas de modernización de 
la administración, sobre todo con la lle-
gada de la nueva Constitución marroquí 
(bEnAbdElHAdi, 2018). En este contexto, los 

servicios descentralizados del Estado a nivel 
de la provincia de Chefchaouen se consideran 
el segundo actor público que ha intervenido 
a través de los proyectos de la INDH para el 
desarrollo territorial de nuestra zona de es-
tudio. De hecho, lo encontramos como pro-
motor en un 38,2% de los proyectos de INDH 
como un promotor de carácter público (fiG. 5). 
Precisamente son 109 proyectos en los que 
un poco más de la mitad (50,5%) están re-
lacionados con la electrificación, sobre todo 
rural. En los datos de la fiG. 5 se observa que 
hay una característica muy relevante en cuan-
to a la financiación de los de los servicios des-
centralizados del Estado. Pues, si la cantidad 
de los proyectos de éstos representa el 38,2% 
de los proyectos de los actores públicos como 
hemos indicado, estos proyectos han requeri-
do una inversión total de 107 173 773 dírhams, 
lo que supone un 37,6% de la inversión total 
en los proyectos de los actores públicos, lo 
que representa un porcentaje muy similar al 
de la cantidad de los proyectos (38,2%). Sin 
embargo, se registra una escasez muy llama-
tiva de la subvención INDH. De hecho, esta 
subvención INDH apenas llega 2 127 230 dír-
hams que escasamente representa el 2 % de 
la inversión total de estos proyectos y el 1,3% 
de la subvención INDH de los proyectos de 
los actores públicos. La explicación de esta 
escasa subvención se encuentra en el tipo del 
promotor mismo, esto es que se firmaron con-
venios a nivel central, entre la Coordinación 
Nacional de la INDH (Ministerio del Interior) 
y los Servicios Descentralizados del Estado. 
En “virtud” de estas convenciones las “sub-
venciones” se han transferido directamente a 
estos servicios y no a las Divisiones de Acción 
Social (DAS) de las provincias y prefecturas. 
De hecho, encontramos que la subvención 
INDH en los proyectos de la electrificación, 
que representan casi la mitad de los proyec-
tos de los Servicios Descentralizados del 
Estado, es “nula” o mejor dicho invisible ya 
que, examinando los datos de estos proyec-
tos observamos que la Oficina Nacional de la 
Electricidad y Agua Potable es el promotor y fi-
nanciador de estos proyectos. Pareciendo así 
una contradicción “proyectos de la INDH sin 
subvención INDH”, sin embargo, encontramos 
que la DAS de la provincia de Chefchaouen 
participa en los comités de estos proyectos, y 
además se encarga de su seguimiento.

Además de la electrificación, la interven-
ción de los Servicios Descentralizados del 
Estado (precisamente Oficina Nacional de 
la Electricidad y Agua Potable) otorgó gran 
relevancia al sector del agua potable ya que 
las actuaciones en este ámbito supusieron el 
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22,0% de los proyectos de estos servicios. 
Recordamos que este ámbito ha sido también 
uno de los más destacados en los proyectos 
de la provincia. Asimismo, las vías de comu-
nicación tienen una considerable representa-
ción en las actuaciones de este actor público. 
En efecto, el 14,7% de estas actuaciones 
están vinculadas a esta área. Además, la ob-
servación apuntada en cuanto a los proyec-
tos de la electrificación se repite también en 
el caso de los caminos de comunicación, nos 
referimos a la subvención INDH nula; todos 
los proyectos de caminos (construcción, re-
habilitación de caminos, puentes), que tienen 
a la Dirección Provincial de Equipamiento, 
Transporte y Logística como portador de pro-
yecto se han llevado a cabo “sin subvención 
INDH”. 

Frente al dominio de la provincia y de los 
Servicios Descentralizados del Estado, es 
destacable subrayar la limitada actuación 
de la APDN. Su presencia “casi nula” como 
promotor de proyectos no llega pasar 8 pro-
yectos, lo que supone solo un 2,8% de los pro-
yectos de actores públicos. Sin embargo, su 
porcentaje asciende en cuanto a la inversión 
total y subvención INDH, respectivamente, a 
11,8 y 12,3%. Este ascenso, especialmente 
de representación de la subvención INDH, 
a nuestro entender, es resultado lógico del 
caso indicado; proyectos de los Servicios 
Descentralizados del Estado con subvención 
INDH “nula” pero también por la presencia de 
proyectos financiados totalmente por la INDH. 
Analizando esta escasa actuación de la APDN 
se percibe que apostó por el ámbito social, 
particularmente la construcción de los centros 
polivalentes.

3.2.2. Actores electos
Antes de emprender el análisis relativo a 
estos actores, sería conveniente indicar que 
se entiende por actores electos a las autorida-
des locales electas, que han llegado al “poder” 
a través de elecciones.   Se consideran el se-
gundo actor en la actuación en el marco de la 
INDH, a poca distancia de los actores públi-
cos. Como se puede comprobar en el fiG. 7 
son 263 proyectos los que han realizado los 
actores electos, lo que representa el 37,6 % 
del total de los proyectos realizados, es decir 
que este porcentaje solo es inferior al de los 
actores públicos por 3,3 puntos porcentuales.  
Sin embargo, desde un punto de vista finan-
ciero, los datos reflejan una diferencia notable 
entre los dos actores. En efecto, los proyec-
tos de los actores electos se han llevado a 
cabo con una inversión total de 137 756 081 
dírhams, en la que 100 093 895 dírhams pro-
vienen de la subvención INDH. Estas canti-
dades son muy inferiores a los de los actores 
públicos.

Por otro lado, los actores electos se desglosan 
en dos; las comunas y el Consejo provincial. 
Si nos fijamos en los datos (fiG. 7), lo primero 
y lo más impactante que salta a la vista es la 
cantidad de iniciativas del Consejo provincial, 
que ha realizado 3 proyectos (1,1%), en dos 
comunas; la comuna urbana Chefchaouen (1 
proyecto) y la comuna rural Ouaouzgane (2 
proyectos). La característica interesante de 
estos proyectos son los destinarios; jóvenes 
a través de iniciativas en el ámbito de educa-
ción y deporte, de residencias de estudian-
tes y la construcción de un campo de fútbol 
en Ouaouzgane; y, ancianos a través de la 

Proyectos Inversión total Subvención INDH

Actores nº abs % en DH (%) en DH (%)

Comunas 260 98,9 132 456 081 96,2 98 293 895 98,2

Consejo provincial 3 1,1 5 300 000 3,8 1 800 000 1,8

Total 263 100,0 137 756 081 100,0 100 093 895 100,0

Fig. 7/ Los electos como promotor de los proyectos de la INDH, provincia de Chefchaouen, 2011-2018
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la División de Acción Social (DAS) Chefchaouen 
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construcción de un espacio cultural y educa-
tivo para los antiguos miembros del ejército 
de la liberación en la ciudad de Chefchaouen. 
Al contrario de este actor, se observa que las 
comunas han tenido el protagonismo en la 
realización de los proyectos de la INDH en 
la provincia de Chefchaouen. Son 263 inicia-
tivas llevadas a cabo por las comunas como 
promotor, lo que representa el 98,9% de los 
proyectos de los actores electos y más de un 
tercio (37,6%) del total de actuaciones realiza-
das en general. Esta tasa supera incluso a la 
representación de los electos en los comités 
de la gobernanza.

Ahora bien, esta tasa debe interpretarse con 
cautela, dado que no refleja la realidad de 
cada comuna, sino de la provincia en su con-
junto. Analizando los proyectos según las co-
munas (fiG. 8), la observación subyacente es 
la gran disparidad en la cantidad de proyec-
tos realizados de una comuna a otra. En este 
sentido, encontramos la comuna Iounane con 
46 proyectos realizados por ésta como pro-
motor. Sin embargo, en el lado opuesto se 
encuentra a la comuna Steha sin ningún pro-
yecto. En el mundo rural, la pieza clave en 
la explicación de esta enorme disparidad es 
el programa de lucha contra la pobreza en el 
mundo rural. Como se puede comprobar en 
el gráfico, las comunas con mayor número de 
esta tipología de proyectos son: Iounane (46); 
Derdara (32); Chefchaouen (23); Fifi (21); Bni 
Smih (19); Bni Mansour (18); Bni Rzine (16); 
Mtioua (13) y Bni Salmane (10). Se podría 
decir que el común denominador entre estas 
comunas, con la excepción de la comuna ur-
bana Chefchaouen, es la elevada tasa de po-
breza multidimensional.

Esta observación, ha “remitido” a examinar los 
programas de INDH en los que se han be-
neficiado estas comunas. Esto, facilita inferir 
un nuevo denominar común; el programa de 
lucha contra la pobreza en el mundo rural, ya 
que todas estas comunas rurales se han be-
neficiado en este marco, que se basa en el cri-
terio de pobreza, a saber, en este periodo se 
han beneficiado las comunas cuya tasa de po-
breza global es superior a un 14%. Asimismo, 
la comuna urbana se ha beneficiado del pro-
grama de la lucha contra la exclusión en el 
mundo urbano. Estas comunas son las úni-
cas que han conocido la creación del Comité 
Local de Desarrollo Humano. Las subvencio-
nes INDH en el marco de los dos programas 
se otorgan, de manera directa, a este comité 
que preside el presidente de estas comunas.  

En este contexto cabría señalar que los elec-
tos comunales desempeñan un papel im-
portante en la gestión de asuntos públicos 
locales. Cuatro funciones básicas son las 
que desempeñan: representación, gestión, 
control y mediación (OCDE, 2017). Así pues, 
otorgar la subvención INDH de manera direc-
ta al comité que presiden los presidentes de 
las comunas lo podríamos considerar como 
un reflejo de la función de gestión que hemos 
mencionado, pero también como un reforza-
miento del “poder político” de los presidentes, 
ya que la subvención INDH podría desviarse 
de sus objetivos, pasando de pretender lograr 
el desarrollo a “buscar votos”. De hecho, si 
se registra la presencia de “la dimensión po-
lítica” en algunos proyectos de las comunas, 
un simple cálculo nos permite extraer que 
alrededor de un 70% de los proyectos rela-
cionados con la construcción y rehabilitación 

Fig. 8/ Proyectos con comuna como promotor en el periodo 2011-2018 (en números absolutos) y la pobreza 
multidimensional, 2014, (en porcentaje) en las comunas de la provincia de Chefchaouen

Fuente: Elaborador propia a partir del cálculo propio y datos de la Alta Comisaría de Planificación (HCP)
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de los campos de fútbol en el mundo rural 
se han llevado a cabo entre 2013 y 2015. 
Intentando interpretar este dato quizás el in-
terrogante más acertado sería si las eleccio-
nes comunales de 2015 han sido el principal 
motivo de esta “relevancia” dada al deporte 
más popular (el fútbol) en este corto periodo. 
La “instrumentalización política”, quizás es el 
motivo del cambio que conoce la presidencia 
de los Comités Local de Desarrollo Humano 
en la tercera fase de la INDH, ya que se han 
excluido los presidentes de las comunas de 
la presidencia de estos comités.

Otro asunto que se debía indicar en el análisis 
de la intervención de las comunas en el marco 
de la INDH, es la relevante concentración de 
los proyectos en tres sectores. En primer lugar, 
las vías de comunicación, que representa una 
cuarta parte (25%) de los proyectos de las co-
munas. Sin embargo, examinando la “localiza-
ción” de los proyectos de las comunas en esta 
área se destaca que no todas las comunas 
han realizado este tipo de proyectos. Solo 12 
comunas han realizado proyectos de vías de 
comunicación. No obstante, deberíamos se-
ñalar que todas las comunas beneficiadas del 
programa de la lucha contra la pobreza en el 
mundo rural (8 comunas) y la comuna urbana 
beneficiada en el marco del programa de la 
lucha contra la exclusión social en el mundo 

urbano, han llevado a cabo esta actuación. 
Esto se puede interpretar como que las co-
munas que han tenido “el poder” de toma de 
decisión a través de los comités locales de 
desarrollo humano han apostado por las vías 
de comunicación como factor determinante en 
el desarrollo de sus territorios.

No podemos negar el rol y la relevancia de 
los caminos rurales. Sus impactos a nivel so-
cioeconómico son indiscutibles. Sin embar-
go, cuando examinamos los proyectos en 
este ámbito se observa que ningún proyecto 
de las comunas trata la construcción de nue-
vos caminos, sino la gran mayoría (53,8%) de 
los proyectos en esta área abordan la cons-
trucción de puentes, pequeños y medianos, 
(Ouvrage d’art), y el resto consiste en la reha-
bilitación de los caminos ya existentes.

Por tanto, la intervención en este ámbito debía 
orientarse a la construcción de nuevos ca-
minos y a asfaltar los caminos en el mundo 
rural, ya que como podemos observar en la 
fiG. 9 casi la mitad de las comunas rurales 
(un 48,1%) tienen una distancia media a la 
carretera asfaltada que iguala o supera cinco 
kilómetros, rebasando la distancia media en 
cuatro de ellas diez kilómetros; Bni Mansour, 
Bni Smih, Steha y Talmbote. Este dato refleja 
la dificultad de comunicación que “padecen” 

Fig. 9/ Distancia media a la carretera asfaltada
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Alta Comisaría de Planificación, HCP (2014) y ESRI Transportation
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algunos douars, sobre todo en la temporada 
de lluvias, lo que repercute negativamente  
en el proceso del desarrollo territorial de  
estas zonas.

Al analizar los principales sectores de la inter-
vención de las comunas como promotoras de 
proyectos, en segundo lugar, se revela el sec-
tor educativo, que representa un poco menos 
de la cuarta parte (23,8%) de las actuaciones 
de este actor. En este contexto, se debe su-
brayar la gran consideración que tienen algu-
nos proyectos de las comunas vinculados a 
esta área. Nos referimos, en particular, a los 
proyectos de transporte escolar en el mundo 
rural, al que se le ha otorgado gran impor-
tancia. De hecho, representan casi la mitad 
(45,7%) de las actuaciones de las comu-
nas en este sector. No nos referimos solo a 
la cantidad de los proyectos, sino también a 
su impacto, sobre todo en la lucha contra el 
abandono escolar. En el extremo opuesto, se 
aprecia que las comunas no se han implica-
do suficientemente en cuanto a los proyectos 
relacionados con las residencias estudiantes, 
ya que solo un 9,9% de sus proyectos en el 
ámbito educativo están vinculados a tales re-
sidencias.

El sector de salud se sitúa en tercer lugar en 
las actuaciones de las comunas, pero a mucha 
distancia de los dos primeros. De hecho, ape-
nas representa el 11,2% de los proyectos de 
las comunas. El análisis de la tipología de los 
proyectos en el ámbito de la salud pone de 
manifiesto la evidente orientación hacia la 
compra de ambulancias. Prueba de ello es 
que el 41,4 % de estas iniciativas consisten 
en la compra de este medio de transporte sa-
nitario. No cabe duda que estos proyectos po-
drían facilitar el acceso de la población rural a 
los equipamientos y a los servicios en materia 
de salud y asistencia a mujeres embarazadas 
y enfermos. Sin embargo, el mal estado de los 
caminos rurales, dificulta la llegada de estas 
ambulancias a los pueblos, excluyéndolos así 
del beneficio de estos proyectos.

3.2.3. Actores de la sociedad civil
Como primera cuestión a subrayar es que la 
sociedad civil ha quedado lejos de las aspira-
ciones en las actuaciones de la INDH. Dos indi-
cadores reflejan la limitada representación de la 
sociedad civil en el “panorama” de la INDH en la 
provincia de Chefchaouen. El primero es la can-
tidad de proyectos, que no ha llegado a pasar 
de 151, lo que representa solo el 21,6 % de los 
proyectos realizados en la zona de nuestro estu-
dio. Esta tasa significa que existe una gran dife-
rencia en cuanto al “reparto” de los proyectos de 
la INDH entre las tres “categorías” de actores. 
En este sentido, recordamos que las iniciativas 
llevadas a cabo por actores públicos represen-
taron un 40,8%, y el de los actores electos un 
37,6%, lo que quiere decir que casi duplican a 
la sociedad civil. El segundo aspecto es la sub-
vención INDH de los proyectos de la sociedad 
civil. Ésta refleja de manera más clara que la 
sociedad civil ha permanecido al “margen” en 
la INDH desde esta perspectiva. En efecto, la 
subvención INDH de los 151 proyectos de la 
sociedad civil apenas ha llegado a 27 370 158  
dírhams, lo que representa escasamente el 
9,3% de la subvención INDH en los proyectos 
en el marco de esta iniciativa.

Por otro lado, a partir de los datos de la fiG. 10 
se puede observar el predominio de los pro-
yectos llevados a cabo por asociaciones4 en 
la categoría de los actores de la sociedad civil. 
De hecho, los proyectos de las asociaciones 
suponen casi tres cuartos de estos proyectos. 
Se trata fundamentalmente de proyectos que 
no se enmarcan en las actividades productivas 
o actividades generadoras de ingresos como 
se han llamado en los manuales de procedi-
mientos de la INDH. Estas actividades solo 
representan un 20,3% de los proyectos de las 
asociaciones. Esta tasa a nuestro entender se 
puede interpretar como que las asociaciones 
no solo han quedado al margen, sino incluso 
que sus actuaciones no han traído novedades 
en el marco de las INDH. En otras palabras, 
casi hablamos de una prolongación de las ac-
tuaciones de los actores electos y públicos.

4 Es cierto que es difícil dar una cifra exacta del número 
de asociaciones que hay en nuestra zona de estudio, es-
pecialmente de las asociaciones activas, ya que, como 
indicó el Conseil, Economique, Social et Environnemental 
(2016), la falta de datos se considera entre los problemas 
que puede encontrar el investigador, debido a ya que, a 
menudo, estos no se publican ni se actualizan. Para su-
perar esta dificultad hemos examinado los Planes 

Comunales de Desarrollo 2011-2016 de todas las comu-
nas de la provincia de Chefchaouen, sin excepción, lo que 
nos ha permitido constatar que en 2010 el número de 
asociaciones en esta provincia eran 538 asociaciones, 
que es una cantidad considerable da a nuestro entender. 
Sin embargo, se observa una concentración de estas or-
ganizaciones en el mundo urbano ya que el 62,1% de 
estas se sitúa en la ciudad de Chefchaouen.
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De hecho, si se excluyen las actividades pro-
ductivas, sería difícil extraer los principales 
rasgos distintivos en los que se diferencian 
los proyectos de las comunas, provincia y 
asociaciones, por ejemplo. Además, en los 
datos de la fiG. 10 se observa que la repre-
sentación de las asociaciones desde el punto 
financiero, es decir en cuanto a la inversión 
total y subvención INDH, aumenta en compa-
ración con la de proyectos en términos abso-
lutos, por lo cual se aumenta la diferencia con 
el resto de los actores de la sociedad civil. 
En efecto, la inversión total de los proyec-
tos de las asociaciones representa un 85,2% 
(38 469 303 dírhams) y la subvención INDH 
un 82,9% (22 681 463 dírhams). Asimismo, se 
confirmaría aún más esta reducida apuesta 
por las actividades productivas en la cantidad 
de recursos financieros que se ha dedicado 
a tales actividades productivas. Su inversión 
total solo llega a 3 525 989 dírhams, es decir 
solo el 9,2 % de la inversión total de los pro-
yectos de las asociaciones, y su subvención 
INDH que apenas alcanza 2 164 899 dírhams, 
y que supone un 9,5% de la subvención INDH 
que han recibido los proyectos de las aso-
ciaciones.

Por otro lado, los datos de la fiG. 10 de-
muestran que las cooperativas representan 
el segundo actor de la sociedad civil, pero a 
muchísima distancia de las asociaciones. Los 
proyectos de las cooperativas escasamente 
alcanzan los 36. Esta cantidad en un perio-
do de 8 años habla por sí misma del limi-
tado rol de este actor. Pormenorizando más 
el análisis, en este periodo, que va de 2011 
a 2018, solo 16 comunas que han conocido 
la realización de proyectos de las coopera-
tivas en el marco de la INDH, en términos 

relativos significan un 57,1% de las comunas 
de la provincia de Chefchaouen. No obstan-
te, estos proyectos se caracterizan por ser 
actividades productivas, sin ninguna excep-
ción, la mayoría de ellas (63,9%), vinculadas 
a actividades de agricultura y pesca, y refle-
jo del predominio de las actividades tradicio-
nales del mundo rural (agricultura y pesca),  
sin diversificación. 

Pero, lo más destacado en este análisis en 
general y no solo en cuanto a los datos de 
la fiG. 10 es la “escandalosa” ausencia de 
sociedades y autónomos. Su implicación 
en esta iniciativa es prácticamente nula en 
nuestra zona de estudio. Solo dos proyectos 
con promotores privados, los cuales consis-
ten en la compra de transporte (furgoneta) 
para jóvenes diplomados en la comuna ur-
bana de Chefchaouen. Lo que significa que 
no se trata de empresas ya existentes, sino 
en realidad, de una “organización” de jóve-
nes con el fin de beneficiarse de la subven-
ción de la INDH. De acuerdo con bAdrAnE 
(2017), la participación de los actores priva-
dos es necesaria para alcanzar los nobles 
objetivos del desarrollo humano. En este 
sentido, los socios de los dos proyectos (jó-
venes diplomados), en nuestra zona de es-
tudio, son los mismos beneficiados de estos 
proyectos. Esto quiere decir la ausencia total 
de participación de empresas privadas, como 
promotoras, en los proyectos destinados a 
otros beneficiarios. Sin embargo, cabría indi-
car que, a nivel nacional se ha registrado, la 
participación del sector privado, en algunos 
proyectos. Es necesario mencionar el caso 
de LYDEC5 en Casablanca, que creó un de-
partamento específico llamado INDH-Inmae 
que significa (INDH desarrollo) en el marco 

FIG. 10/ Sociedad civil como promotor de los proyectos de la INDH en la provincia de Chefchaouen 2011-2018
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la DAS Chefchaouen

Proyectos Inversión total Subvención INDH

Actores Abs. % en DH (%) en DH (%)

Asociaciones 113 74,8 38 469 303 85,2 22 681 463 82,9

Cooperativas 36 23,8 5 948 051 13,2 4 166 695 15,2

Sociedades privadas 2 1,3 744 224 1,6 522 000 1,9

Total 151 100,0 45 161 578 100,0 27 370 158 100,0

5 Es una filial marroquí del grupo francés Suez creado en 
1995, que gestiona la distribución de agua potable y 

electricidad, la recogida de aguas residuales y pluviales y el 
alumbrado público.
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del convenio firmado en 2005 entre LYDEC y 
la Wilaya de Gran Casablanca y el Ministerio 
de Interior.

4. Conclusión
Este trabajo de investigación se puede consi-
derar pionero en nuestra zona de estudio. En 
este sentido, señalamos la ausencia total de 
evaluación de los resultados en relación con 
la mejora de la pobreza y la exclusión social 
en la provincia de Chefchaouen después de la 
puesta en marcha de la INDH. Si se atiende a 
los criterios para beneficiarse del programa de 
la lucha contra la pobreza en el mundo rural, 
que es uno de programas de la INDH, se apre-
cia que se ha basado en la tasa de pobreza; 
las comunas rurales beneficiadas en la prime-
ra fase han sido las que cuya población pobre 
es igual o supera el 30% de población total de 
cada comuna y el 14% en la segunda fase. Sin 
embargo, frente a este criterio cuantitativo, se 
observa que no se ha determinado un objeti-
vo cuantitativo a conseguir. Conviene señalar 
que en cuanto a los mecanismos de control de 
los proyectos de estos programas, un comité 
de funcionarios de la DAS, realiza visitas al 
terreno, además de informes sobre los pro-
yectos. A partir de estos informes, el Comité 
de Dirección de la INDH, a nivel central, hace 
una evaluación general y toma decisiones. Es 
el caso, por ejemplo, de la decisión de no sub-
vencionar los proyectos de cunicultura debido 
al fracaso de estas iniciativas ya que se ob-
servó que los conejos mueren notablemente 
en la provincia de Chefchaouen.

No cabe duda que la INDH es un “proyecto 
social” que ha cambiado el rumbo de la polí-
tica de desarrollo en Marruecos. Después de 
años de unas políticas que reflejaban el rol 
central del Estado como el principal actor que 
“decide todo” y “realiza todo”. Y después tam-
bién del evidente fracaso de estas políticas. 
Tal cambio, se refleja por su lado en las no-
vedades que trae esta iniciativa. Si en las po-
líticas anteriores no se conocían los criterios 
para beneficiarse, con la INDH por lo menos 
se han establecido unos criterios socioeconó-
micos e incluso geográficos para beneficiarse. 
Estos criterios se podrían denominar “meto-
dología INDH”.  Por otro lado, mediante esta 
“metodología” se reconoce el rol que pueden 
jugar otros actores, sobre todo de la sociedad 
civil. Esta última, forma parte de los comités 
de gobernanza en el marco de la INDH, y su 
representación iguala la de la administración 
y los electos.

Ahora bien, si se evoca la estructura de los co-
mités, tanto a nivel estatal como territorial, se 
aprecia que los representantes de la sociedad 
civil son los únicos que no presiden ningún 
comité. Además, frente a la representación 
equitativa en los comités (entre los electos, 
administración y sociedad civil) encontramos 
un predominio de los actores públicos y elec-
tos en cuanto a la realización de los proyec-
tos y subvenciones en el marco de la INDH. 
La abismal distancia registrada entre la so-
ciedad civil y los otros actores, como hemos 
visto en el análisis en este ámbito, lo pode-
mos interpretar como una continuidad del pro-
tagonismo dado a los actores “clásicos”. De 
hecho, si nos fijamos en la estructura de los 
comités de gobernanza se revela que todavía 
se trata de una “formulación” jerárquica, sus 
componentes son los tres pilares de la socie-
dad (administración, electos y sociedad civil), 
sin embargo, todavía es evidente que la socie-
dad civil aún no se le ha “dado” la “oportuni-
dad” de “decidir” en el proceso de desarrollo. 
En otras palabras, la sociedad civil está pre-
sente, pero de facto no decide, incluso, en los 
comités de gobernanza a nivel territorial, sus 
representantes se designan por un año reno-
vable. Incluso, dejando de lado la cuestión de 
la estructura de los comités de gobernanza 
y el “posicionamiento” de la sociedad civil, la 
participación en la INDH, tanto en la primera 
fase como en la segunda, la podríamos con-
siderar como una participación “parcial” tanto 
en “el formato” como en “el fondo”, por dos ra-
zones.  La primera, se trata de los que hemos 
registrado en cuanto al posicionamiento de la 
sociedad civil dentro de los comités. La se-
gunda, se debe a que los Comités Locales de 
Desarrollo Humano, no se han creado a nivel 
de todas las comunas, sino solo en las co-
munas que se han beneficiado en el marco 
del programa de lucha contra la pobreza en el 
mundo rural y del programa de la lucha contra 
la exclusión en el mundo urbano. Esto quiere 
decir que, en la primera fase, en nuestra zona 
de estudio, estos comités se han creado solo 
en dos comunas rurales (uno en cada una). 
Mientras que en la segunda fase se han crea-
do nuevos comités en seis comunas rurales y 
uno en la comuna urbana.

Ahora bien, si se toman estos comités como 
“referencia” de “la inclusión” de la sociedad 
civil, se puede decir que es cierto que a nivel 
local se incluyen en ocho comunas rurales 
y un barrio de la comuna urbana, pero sig-
nificaría también que se han “excluido” en el 
resto de las comunas. Del mismo modo, si 
se considera que los diagnósticos participa-
tivos realizados en el marco de la INDH, son 
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el instrumento que permite la participación de 
la población local, por lo menos para “diag-
nosticar” los obstáculos para el desarrollo de 
su territorio, se puede decir que se ha exclui-
do a la gran mayoría de la población ya que 
estos diagnósticos solo se han realizado en 
las ocho comunas rurales y un barrio de la 
comuna urbana. 

Por otro lado, que no se constata una diver-
sificación en la tipología de los proyectos. 
De hecho, se cambia el actor, pero sigue el 
mismo telón de fondo, o, en otras palabras, el 
mismo proyecto se realiza en una comuna con 
un promotor público y en otra con un promotor 
de la sociedad civil. La subvención de la INDH 
debe enfocarse hacia proyectos concebidos 
por parte de la sociedad civil y también para 
la implementación de actividades productivas. 
Los actores públicos y los electos deberían 
cumplir sus roles sin necesidad de subvención 
INDH. Los consejos comunales y provinciales 
deberían buscar otras fuentes de financiación. 
Los ayuntamientos en lugar de ser promoto-
res de proyectos de la INDH deberían crear 
una división permanente con especialistas en 
desarrollo territorial que acompañen a los por-
tadores de proyectos en todas las fases de 
su realización, tanto en el marco de la INDH 
como en otros ámbitos.

Como último apunte, es necesario afirmar que 
sería imprudente sacar conclusiones genera-
les sobre la implementación de la “iniciativa 
INDH” a nivel nacional, basándose exclusiva-
mente en los resultados de un solo caso de 
estudio relacionado con un territorio pequeño 
como es la provincia de Chefchaouen. Ahora 
bien, tales conclusiones están claramente jus-
tificadas si se aplican a casos similares, y en 
esa escala. Por lo tanto, este tipo de análisis 
donde se toma en consideración a los acto-
res del desarrollo, se puede realizar también 
en otros territorios a nivel regional o local. 
Asimismo, sería muy interesante realizar otro 
estudio, que lo complete, que analice el rol de 
la sociedad civil como nuevo actor en esta ini-
ciativa, además de un análisis más detallado 
enfocado en cuestiones de género. 
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6. Listado de Acrónimos/Siglas
AGI Actividades Generadoras de Ingresos

APDN Agencia para la Promoción y el 
Desarrollo del Norte
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Humano

DAS División de Acción Social
HCP Alta Comisaria de Planificación
INDH Iniciativa Nacional para el Desarrollo 

Humano
LEADER Liaison Entre Actions de Développement 

de l’Économie Rurale (vínculos entre 
acciones de desarrollo de la economía 
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OCDE Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico

PAE Programa de Ajuste Estructural
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