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Abstract
En Marruecos son conocidos con el nombre de mellah los barrios amurallados de diver-
sas ciudades, en los que la comunidad judía fue forzada a vivir en un contexto musulmán 
dominante. Estuvieron considerados como lugares de exclusión categóricos, donde los ju-
díos vivieron separados por motivos de odio, pero a su vez, también fueron considerados 
como espacios de protección. Es posible afirmar que el mellah fue una parte fundamental 
del imaginario común marroquí, posiblemente aquella que mejor refleje la singularidad de 
la experiencia judía, bajo complejas relaciones de dhimmitud. Estos barrios que fueron una 
parte integral de la vida urbana han sido tradicionalmente ignorados, posiblemente por ser 
un elemento discordante respecto al patrón de ciudad ideal islámica. En esta descodifica-
ción del mellah en Marruecos, se recurrirá a los libros de viajes, a la cartografía y a las 
colecciones de postales, teniendo presentes una serie de cuestiones intrínsecas a la propia 
historiografía.

In Morocco, the walled neighborhoods where the Jewish community was forced to live in a 
dominant Muslim context are known as mellahs. They were considered categorically exclu-
sionary places where Jews lived separately due to hatred, but at the same time, they were 
also considered spaces of protection. It is possible to affirm that the mellah was a funda-
mental part of the common Moroccan imaginary, possibly the one that best reflects the uni-
queness of the Jewish experience under complex dhimmi relations. These neighborhoods, 
which were an integral part of urban life, have traditionally been ignored, possibly because 
they are discordant elements in relation to the ideal Islamic city pattern. In this decoding of 
the mellah in Morocco, we will turn to travel books, cartography, and postcard collections, 
while keeping in mind a series of intrinsic questions to historiography.

Keywords
Mellah, mallah, barrio judío, judería, medina 
Mellah, mallah, millah, Jewish quarter, medina



622 “Categorización del mellah en Marruecos”

Introducción
La comunidad judía formó parte del paisaje del actual Marruecos desde hace al menos 
2.000 años, mucho antes de la llegada del islam y la arabización del Magreb1. Aunque dis-
tintiva, esta comunidad ha estado arraigada en el territorio y por tanto, su historia, como 
grupo social está intrínsecamente ligada a la de los musulmanes marroquíes, no pudiendo 
ser considerada como circunstancial. A lo largo del tiempo, ambas comunidades han estado 
interconectadas y han sido afectadas por los acontecimientos del país.
La convivencia de comunidades diferentes en un mismo espacio estuvo regida por las com-
plejas dinámicas de la dhimmitud, un sistema que establecía las condiciones de protección 
y, subordinación social y religiosa para los judíos en el territorio musulmán dominante, de 
acuerdo con la ley islámica. Los judíos fueron considerados una “minoría tolerada” junto a 
cristianos y zoroástricos. Esta relación estuvo consagrada en el llamado Pacto de Omar2, 
según el cual, sus seguidores no estaban obligados a convertirse al Islam bajo el dominio 
musulmán, pero debían pagar un impuesto extra, la yizya3, a la vez que cumplir otras exi-
gencias que, sobre todo, externalizaban su estatus social inferior4. A cambio, gozarían de la 
protección del sultán.
Aunque la ley islámica y el Pacto de Omar no exigían espacios físicamente separados para 
las minorías religiosas, la brecha social y económica creciente entre judíos y musulmanes 
llevó a justificar su separación. Algunos eruditos y juristas islámicos argumentaban que los 
judíos debían vivir en barrios separados para evitar su supuesta influencia negativa. Esto 
implicaba renunciar a residir en barrios musulmanes5 y promover la creación de barrios 
judíos separados, lo que también buscaba legitimar el poder del gobernante como protector 
de los dhimmis.
Sin embargo, a lo largo de la historia, las dinastías gobernantes en Marruecos aplicaron 
las leyes de dhimmitud de manera variable y a veces contradictoria. Esta ambigüedad y 
flexibilidad forjaron relaciones complejas entre judíos y musulmanes; ambas comunidades 
coexistieron en un mundo plural “generando la consideración de que la separación y la 

1 Haïm Zafrani, Deux mille ans de vie juive au Maroc (Casablanca: Maisonneuve et Larose, 1998). 
Consultada la traducción al español de 2001: Dos mil años de vida judía en Marruecos, trad. por Marie 
Gamondies-Tulián ( Jerusalén: Publishing Co, 2001), 288.
2 El Pacto de Omar fue promulgado en el siglo VII y al-Mawardi codificó la cuestión a principios del
siglo XI, estableciendo que los dhimmis debían tener derechos inferiores a los de los musulmanes. 
André Chouraqui, en su libro La saga des Juifs en Afrique du Nord (París: Hachette, 1972), resume los 
doce requisitos que, según al-Mawardi, podrían garantizar la persona y los bienes de dhimmi.
3 Véase Alfonso Carmona González, “Doctrina sobre la ğizya en el occidente islámico pre-moderno”
en The Legal Status of Immi-s in the Islamic West, coord. por Maribel Fierro y John Tolan (Madrid: 
Turnhout, Brepols, 2013), 91-110.
4 Norman A. Stillman, The Jews of Arab Lands: A History and Source Book (Filadelfia: The Jewish 
Publication Society of America 1979), 25-66.
5 William Lempriere, A Tour through the Dominions of the Emperor of Morocco (Londres: Tayler and 
Co., 1813), 412-414.
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conexión podían llegar a ser la misma cosa; la vida en un mundo plural sin remedio, en el 
que no había otra opción que estar juntos”6.

Objetivos y método
Una descodificación que indague en las circunstancias de la creación y desarrollo del barrio 
judío, sus transformaciones posteriores y los peculiares vínculos con el resto de la medi-
na, así como su incidencia en la misma, deberá revelar, por un lado, información sobre la 
relación histórica entre judíos y musulmanes en un entorno fascinante, y por otro, deberá 
mostrar cómo se construyó el mellah, concepto-símbolo en el ideario marroquí y expresión 
concreta de esa relación única en Marruecos: ¿Cómo surgieron los espacios judíos diferen-
ciales en Marruecos? ¿Qué actores y/o factores impulsaron o motivaron su creación? ¿Qué 
aspectos físicos determinaron la formalización y la construcción del mellah marroquí? y 
¿Cómo experimentaron los judíos sus entornos espaciales vecinales?
Cuestiones que acercan al análisis del espacio social del mellah marroquí, enlazando la 
realización de una aproximación crítica, desde la historiografía, a las relaciones judeo- mu-
sulmanas en el espacio cotidiano, una revisión de testimonios de escritores y viajeros, así 
como una exploración de fondos documentales gráficos, postales y cartografía.

Mellah, millah, mallah
En Marruecos, los barrios amurallados conocidos como mellah7 (figs. 1, 2, 6) fueron lugares 
donde se obligó a la comunidad judía a vivir en un contexto musulmán dominante. Estos es-
pacios eran tanto de exclusión como de protección. Por un lado, los judíos vivían separados 

6 Angy Cohen, “El recuerdo incomunicable; Un diálogo con Moís Benarroch sobre el Tetuán judío”, 
Negratinta, n.º 3 (2016): 49-55.
7 En árabe, es transcrito como mellah, millah, mallah. En español, se traduce normalmente como barrio 
judío o judería.

Figura 1. Dans le mellah de Fès, Rabinel, 1905. Fuente: Centre de la Culture Judeo-Marocaine (CCJM), n.º 
32089.
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debido al odio y la persecución religiosa, pero, por otro lado, el sultán les garantizaba, en 
estos espacios, la posibilidad de practicar su religión, mantener sus tradiciones y disfrutar 
de cierta autonomía organizativa8.
Los mellahs tenían una sola puerta de acceso, vigilada, que permitía el tránsito desde la 
salida del sol hasta su puesta, permaneciendo totalmente cerrada durante la noche, y espe-
cialmente en caso de revueltas o durante el Shabat judío.
Según otras fuentes árabes, el término mellah se usaba conceptualmente para referirse 
al ámbito judío en general, más que a un espacio físico específico. Un ejemplo de esta con-
cepción más amplia del término se encuentra en Tetuán, donde el historiador Mohamed 
Daoud9 denomina Mellah al-Bali a una zona de la medina. Aunque no existía un mellah 
como espacio diferenciado, la mayoría de los judíos de Tetuán, vivían en esa zona junto a 
sus vecinos musulmanes10. Esto sugiere que, en Marruecos, el término mellah y los judíos 
a menudo se consideraban sinónimos o identificaban el mismo concepto, no siempre con la 
idea de segregación espacial implícita.
En un determinado periodo de tiempo en Tetuán, “la relación entre las comunidades judía y 
musulmana experimentó un cambio significativo, pasando de ser positiva a discriminatoria 
y vejatoria”11. Los testimonios de los viajeros que visitaron Marruecos reflejan esta evolu-
ción en el concepto y el espacio del mellah a lo largo del tiempo.
El embajador Jorge Juan y Santacilia12, enviado por Carlos III en 1767, Jean Potocki13, un 
conde polaco, en su crónica de viaje a Tetuán en 1791, las crónicas de al-Naciri14 sobre 
los saqueos decretados por Mulay al Yazid en 1790-1792 contra los judíos o el testimonio 
del médico británico John Buffa15 en su visita a la ciudad en 1805, o Sir Arthur de Capell 
Brooke16 en 1831, reflejan la discriminación a la que enfrentaban los judíos, los actos de 
violencia, la opresión generalizada, la persecución y el desprecio de que eran objeto de 
manera frecuente.

8 Julio Calvo Serrano, Fabián García Carrillo y Juan Manuel Santiago Zaragoza, “Mellah y medina. 
Reinterpretación del espacio de la minoría en la ciudad islámica”, Anaquel de estudios árabes, n.º 
28 (2017), consultado 12 de junio de 2023: 31-50. https://revistas.ucm.es/index.php/ANQE/article/
view/55192.
9 Mohamed Daoud, Tarikh Titwan (Tetuán: Jami’ Huquq al-tab’ mahfuzah l-lmu’alif, 1959), 103.
10 Guillermo Duclos y Pedro Campos, Evolución urbana de la medina de Tetuán (Sevilla: Junta de Anda- 
lucía, 2003), 37, 98.
11 Jacobo Israel Garzón, Los judíos de Tetuán (Madrid: Hebraica Ediciones, 2005), 24.
12 Véase V. Rodríguez Casado, “Jorge Juan en la Costa de Marruecos”, Revista General de Marina (supl. 
ag. 1941), consultado 12 de julio de 2023: 18. https://www.cervantesvirtual.com/obra/jorge-juan-en-la- 
corte-de-marruecos/.
13 Jean Potocky, Viaje al Imperio de Marruecos (Barcelona: Laertes, 1991), 22, 40.
14 Mohamed al-Naciri, Kitab al-Istiqșa li-Akhbar al-Maghrib al-Aqsa, vol. 4 (Casablanca: Dar al-Kitab, 
1900), 41.
15 John M. D. Buffa, Travels through the Empire of Morocco (Londres: J. J. Stockdale, 1810), 69, 72-74.
16 Arthur de Capell Brooke, Sketches in Spain and Morocco (Londres: Henry Colburn and Richard 
Bentley, 1831), 245-56.
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Un testimonio interesante es el de Samuel Romanelli, un judío italiano que visitó Rabat a 
fines del siglo XVIII. Consideró que la existencia del mellah, como un espacio diferenciado 
para los judíos, era una solución a los problemas de la comunidad judía en Salé. Romanelli17 
observó que los judíos en Salé tenían que caminar descalzos todo el tiempo porque no te-
nían un barrio especial propio como en Meknes. En su opinión, la falta de un espacio clara-
mente definido hacía que los judíos de Salé fueran más vulnerables frente a los abusos de la 
población musulmana, mientras que el mellah proporcionaba una sensación de protección 
y seguridad.

Tiempo y lugar

Aunque muchas otras continuidades son reconocibles y atraviesan a la sociedad judía ma-
rroquí, cada uno, de los mellahs de Marruecos, fue creado, no obstante, en un tiempo y lu-
gar específicos, evolucionando de acuerdo a unas exigencias locales y regionales. La com-
prensión de este proceso comienza con la comprensión de los orígenes de cada mellah.18

El primer mellah o barrio diferencial, fue el de Fez (figs. 1, 3), de 1438, y no sólo fue excep-
cional por su belleza, reconocida por León el Africano19, sino también porque sería adop-
tado como prototipo o modelo para los barrios judíos en otros lugares de Marruecos20. El 
rey meriní Abu Muhammad Abd al-Haqq II decidió ubicar el mellah junto a su palacio, pero 

17 Samuel Romanelli, Travail in an Arab Land, reimp., trad. por Yedida Kalfon Stillman y Norman A. 
Stillman (Tuscalosa: University of Alabama Press, 2004), 103.
18 Emily Gottreich, The Mellah of Marrakech: Jewish and Muslim Space in Morocco’s Red City 
(Bloomington: Indiana University Press, 2007), 12.
19 Juan León el Africano, Descripción general del África (Granada: Fundación Legado Andalusí, 2004).
20 Los estudios más completos de la fundación de mellahs de Marruecos son los realizados por David 
Corcos. Véase Studies in the History of the Jews of Morocco ( Jerusalén: R. Mass, 1976), 64-130.

Figura 2. Calles del mellah de Tetuán, anónimo, 1911; Hauser y Menet, 1920; Levy e hijo, 1900. Fuente: 
CCJM, n.º 16919; 16918; 16914.
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fuera de la medina, donde musulmanes y judíos habían convivido hasta entonces21. Esta ubi-
cación, se mantuvo constante en los mellahs posteriores, a excepción de Tetuán que sería 
emplazado intramuros. La justificación aparente para el traslado fue el descubrimiento de 
la sepultura de un santo en la medina, lo que llevó a considerarla como un lugar sagrado 
donde los judíos ya no podían vivir22.

Las narrativas históricas coinciden en presentar el establecimiento de los mellahs como la 
respuesta a una transgresión del Pacto de Omar, que buscaba establecer una separación 
entre las dos comunidades. Se mencionan actos como el ataque a una mujer musulmana, 
verter vino sobre la fuente de la mezquita o llamar a la oración molestando a los musulma-
nes como razones para la creación de los mellahs. Así, el sultán, en su “comprensión y ge-
nerosidad”, ordenó la creación de estos barrios para proteger a la comunidad judía23.
El mellah de Fez fue establecido en unos terrenos pantanosos y salobres, de ahí el origen 
del término mellah, que deriva de la raíz árabe que significa sal. Posteriormente, se constru-
yeron barrios judíos en otras ciudades marroquíes, y aunque las circunstancias, fundadores 
y ubicaciones variarían, el nombre de mellah fue aplicado a todos ellos24.

21 Susan G. Miller, Attilio Petruccioli y Mauro Bertagnin, “Inscribing Minority Space in the Islamic City: 
The Jewish Quarter of Fez (1438-1912)”, Journal of the Society of Architectural Historians 60, n.º 3 
(septiembre 2001), consultado 12 de junio de 2023: 310-327, 312. 
https://www.academia.edu/20215046/_Mauro_Bertagnin_and_Attilio_Petruccioli._Inscribing_
Minority_Space_in_the_Islamic_City_The_Jewish_Quarter_of_Fez_1438_1912._Journal_of_the_
Society_of_Arch itectural_Historians_60_3._Sept_2001_310-327.
22  Miller, Petruccioli y Bertagnin, “Inscribing Minority Space in the Islamic City...”, 313. 
23 Tamar Schneck, “The Mellah: Exploring Moroccan Jewish and Muslim Narratives on Urban Space” 
(tesis doctoral, Brandeis University, 2012), 114.
24 Susan Gilson Miller, “Introducción”, en The Architecture and Memory of the Minority Quarter in the 
Muslim Mediterranean (Cambridge, Mass.: Aga Khan Program on Islamic Architecture, the Graduate 
School of Design, Harvard University, 2010), 102-103.

Figura 3. Situación del mellah en el Plan de Fès, U.S. Army Map Service, 1933. Fuente: University of Texas 
Libraries; Julio Calvo Serrano.
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En el verano de 1555, por orden del papa Pablo IV, se creó en Roma un barrio exclusivo para 
los judíos, en cumplimiento de la bula papal Cum nimis absurdum. Esta medida marcó el fin 
de la libertad que los judíos habían disfrutado en la ciudad desde la época del Imperio roma-
no. Al otro lado del Mediterráneo, en la llanura seca de los Hawz, los judíos de Marrakech 
también experimentaron un destino similar. Fueron trasladados a su propio barrio amura-
llado, ubicado en el lugar donde solían estar los establos reales. Este nuevo barrio judío en 
Marrakech (fig. 4), construido casi un siglo después del de Fez, se convirtió en el segundo 
de su tipo en Marruecos.
Se da la particularidad de que el gueto romano también había heredado el nombre de su 
antecesor, ubicado en la fundición de Venecia, getto o gueto, en el que oficialmente fue apli-
cada una política de confinamiento de la comunidad judaica, en 151625. Con el tiempo, tanto 
“gueto” como mellah se convirtieron en términos genéricos para denominar a los barrios 
judíos en sus respectivas regiones26. Sin embargo, a pesar de estas similitudes superficia-
les, es importante destacar una profunda diferencia que radica en los principios invocados 
para justificar estos barrios judíos: en el mundo islámico, se aplicaba el principio de toleran-
cia y protección de las minorías, conocido como dhimma, que se remonta al siglo VII y se 
encuentra en el Pacto de Omar27; en la Europa cristiana, prevalecía un enfoque teológico de 
unidad que era intolerante hacia los seguidores de otras religiones28.
La fecha de construcción exacta del mellah de Marrakech se desconoce, pero se estima que 
ocurrió entre 1553 y 157329, durante el reinado de la dinastía Saadí, que trasladó la capital 
de Marruecos de Fez a Marrakech. Algunos historiadores sugieren que la construcción del 
nuevo mellah tenía como objetivo consolidar el poder y la legitimidad del gobierno Saadí, 
demostrando su capacidad de proteger a la comunidad judía y equiparando Marrakech con 
Fez en términos de ortodoxia religiosa.

25 Véase Brian Pullan, The Jews of Europe and the Inquisition of Venice, 1550-1670 (Totowa: Barnes 
and Noble, 1983), 155.
26 Emily Gottreich, The Mellah of Marrakech: Jewish and Muslim Space in Morocco’s Red City 
(Bloomington: Indiana University Press, 2007), 11.
27 Véase la nota 2.
28 Gottreich, The Mellah of Marrakech..., 12.
29 Gottreich, The Mellah of Marrakech..., 12-21.

Figura 4. Situación del mellah en el City plan of Marrakech, U.S. Army Map Service, 1935. Fuente: University 
of Texas Libraries; Julio Calvo Serrano.
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La ubicación del mellah de Marrakech30 (fig. 4) fue parte de un proceso más amplio de re-
modelación de la ciudad llevado a cabo por los primeros gobernantes Saadíes, lo que permi-
tió acomodar migraciones masivas y contribuyó a la transformación urbana de Marrakech 
como nueva capital del reino bajo la nueva dinastía.
La teoría de que la construcción del mellah ayudaba a legitimar una nueva ciudad imperial 
y otorgar autoridad a una nueva dinastía se ve respaldada por la creación de otro mellah en 
Meknes (fig. 5). El mellah de Meknes fue el tercer mellah “oficial” en Marruecos, fundado 
por Mulay Ismail en 1686, solo veinte años después de que una nueva dinastía, la Alauita, 
llegara al poder en 1666 y estableciera Meknes como la nueva capital del imperio31. Los 
mellahs posteriores se establecieron siguiendo patrones similares, alrededor de 150 años 
después.

Otros mellahs
Casi cuatrocientos años después de la creación del primer mellah en Marruecos, el sul-
tán Mulay Sulayman (1792-1822) decretaría la construcción de nuevos barrios exclusivos 
para judíos en las ciudades de Tetuán (fig. 2), Rabat-Salé y Mogador (Essaouira) (fig. 6). 
Progresivamente, otras ciudades más pequeñas y muchos pueblos fueron construyendo sus 
mellahs, en un proceso que continuó hasta el final del siglo XIX32.
En algunos casos, los judíos fueron trasladados al mellah en contra de su voluntad, mien-
tras que en otros casos lo aceptaron complacidos, creyendo que los altos muros y la proxi-
midad al palacio real brindarían protección33.

30 Schneck, The Mellah: Exploring Moroccan Jewish and Muslim..., 56.
31 Joseph Toledano, Vayehi Beet HaMellah: Toldot HaYehudim BiMaroko Mreishit Hityashvutam V’ad 
Yameinu ( Jerusalén: Éditions Ramtol, 1984).
32 Daniel Schroeter, The Sultan’s Jew: Morocco and the Sephardi World (Stanford: Stanford University 
Press 2002), 91.
33 Miller, “The Mellah of Fez...”, 103.

Figura 5. Situación del mellah de Meknes, U.S. Army Map Service, 1942. Fuente: University of Texas 
Libraries; Julio Calvo Serrano.
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Estos nuevos barrios se construyeron en lugares donde los judíos no habían vivido antes, 
lo que implicó traslados masivos y el abandono de sus antiguos hogares. Todos los mellahs 
se ubicaron fuera de las murallas de la medina, excepto en Tetuán (fig. 7) que se realizó 
intramuros, en una zona al sur de la medina conocida como Er-Riad34, cerca del palacio 
del sultán. La decisión de establecer el mellah allí se debió a la ampliación de la mezquita 
Alaadam para convertirla en Mezquita Mayor. Los musulmanes locales se quejaron de que 
los judíos, debido a la proximidad de sus viviendas35, serían los que mejor escucharían la 
llamada al rezo. Como resultado, el sultán emitió un decreto en 180736 en el que daba un 
plazo de seis meses para vender las viviendas situadas en Mellah al-Bali37 y edificar un nue-
vo barrio judío, Mellah al-Jadid38.
El objetivo principal fue la construcción rápida de viviendas para albergar a la población 
judía desplazada. Aunque de origen y características diversas, todos estos barrios tienen en 
común el que reproducen una misma estructura urbana: se eligió una trama perfectamente 

34 Mohammad Ibn Azzuz Hakim, Diccionario de Tetuán (Tetuán: Agrupación Urbana de Tetuán, 2001), 
124.
35 Mohamed Daoud, Tarikh Titwan, vol. 3 (Tetuán: Maktabat alTalib), 238-239.
36 Jean-Louis Miège, M’hammad Benaboud y Nadia Erzini, Tétouan, Ville andalouse marocaine (París: 
CNRS, 1996), 85.
37 Julio Calvo Serrano et al., “Aproximación urbana y arquitectónica a la vieja judería de Tetuán, Mellah 
al-Bali”, AUS [Arquitectura / Urbanismo / Sustentabilidad], n.º 22 (agosto 2017): 4-11. http://revistas.
uach.cl/pdf/aus/n22/art02.pdf.
38 Julio Calvo Serrano, Fabián García Carrillo y Juan Manuel Santiago Zaragoza, “Mellah al-Jadid. The 
Jewish Quarter of Tetouan, Morocco; an identifiable Architecture?”, Procedia Engineering, n.º 161 
(2016): 1496-1503. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816328454

Figura 6. Calles del mellah de Mogador (Essaouira), anónimo, 1920; Coutolle, 1913; anónimo 1910. Fuente: 
CCJM, n.º 16853; 16854; 16855.
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ordenada a base de calles paralelas atravesadas por una central, a modo de espina de pez 
y la implantación de modelos o prototipos de casa con patio, próximos o coincidentes, a los 
contemporáneos en los otros barrios de la medina, excepto en el zaguán (sin recodo).
Esta morfología, difiere claramente del urbanismo resultante de un crecimiento por con-
ciencia espontánea, sin embargo, no es algo ajeno a los modos de hacer tradicionales de la 
ciudad islámica cuando se abordan crecimientos rápidos de la ciudad con intervenciones 
planificadas desde el poder. Pruebas de ello las encontramos en los arrabales de la Córdoba 
omeya, en Rabat o en la misma medina de Tetuán: los barrios del Aayun y Tranqat (fig. 7), 
realizados para acoger las diferentes oleadas de moriscos y judíos expulsados de la penín-
sula en el s. XVI.
Los estudios urbanísticos realizados en el mundo musulmán no prestaron mucha atención 
a los lugares de asentamiento de minorías, considerándolos anomalías en un tejido urbano 
homogéneo e irregular. La morfología del barrio y su imagen de segregación, contribuyeron 
a su exclusión del concepto de ciudad islámica forjada entre 1920 y 1950 por la Escuela de 
orientalistas franceses de Argel39, con las aportaciones de la Escuela de Damasco.
Fue Capell Brooke, el primer viajero que estableció una comparación entre Mellah al-Jadid 
y el resto de los barrios:

En la ciudad morisca las calles son sinuosas e irregulares, y la inactividad habitual parece 
que impregna cada cosa mahometana: en la judía, las calles son rectas, estrechas y regu-
lares, se cruzan entre sí en ángulo recto, y compiten con las de Lisboa en la inmundicia, 
mientras que la multitud es extraordinaria, y uno podría pensar, del bullicio que reina, y 
el afán que aparece en todos los semblantes, que se trataba del emporio del comercio de 
todo el mundo.40

Efectivamente, los barrios judíos fueron una parte vital de las ciudades musulmanas en 
Al- Magrib al-Aqșà, y no pueden ser considerados de manera aislada de sus vecinos musul-
manes. Los judíos tuvieron representación en todos los estamentos sociales, desde la élite 
rica hasta los buhoneros que se aventuraban en áreas rurales; los Mejías41 en Tetuán, Los 
Rosillio, Coriat y sobre todo Yeshua Corcos42 miembros de la élite del mellah de Marrakech 
o los Benchimol43 en Tánger, son representantes de una comunidad que constituyó, 

39 La escuela de orientalistas franceses de Argel; cuyos principales representantes: William y Georges 
Marçais y, tras ellos, Roger le Tourneau; complementada con las aportaciones de Jean Sauvaget y Jacques 
Weulersse, de la Escuela de Damasco, llevaron a cabo una sucesión notable de monografías centradas 
en algunas de las grandes ciudades árabes: así, la de Argel, (1931), El Cairo, (1934), Damasco, (1934) y 
Alepo. Más próximos, en Marruecos, deben ser citados los trabajos llevados a cabo por Gaston Deverdun 
en Marrakech, (1959); por Jacques Caillé en Rabat, (1949) y por Roger le Tourneau en Fez, (1949).
40 Capell Brooke, Sketches in Spain and Morocco, 245-56.
41 Guillermo Gozalbes Busto, “Convivencia judeo-morisca en el exilio”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie 
IV, Historia Moderna, n.º 6 (1993): 85-108, 89.
42 Jérôme Tharaud y Jean Tharaud, Marrakech, ou les seigneurs de l’Atlas (París: Librairie Plon, 1920), 
132.
43 Mohamed Kenbib, “Tanger 1767-1957”, Tribune juive 11, n.º 5 (marzo 1994): 67.
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socialmente, una entidad corporativa independiente, similar a la de otros grupos de socie-
dades, como la nobleza religiosa (Shurafa) y los sabios del Islam (ulama)44.
En la segunda mitad del siglo XIX, la comunidad judía marroquí, a través del incremento 
del intercambio comercial, tomó contacto, definitivamente, con la economía y la cultura eu-
ropeas. Ese contacto con la “modernidad”, encarnada en la “europeidad”, para el judaísmo 
marroquí supuso la ruptura de la relación vertical privilegiada, mantenida hasta ese mo-
mento con el sultán, al mismo tiempo que la alteración de la relación asimétrica “pactada” 
con la comunidad musulmana.
En la época colonial los judíos urbanos de Marruecos experimentaron una relación dife-
rente con los visitantes europeos; ese contacto implicó para ellos la anhelada emancipación 
que favoreció el desapego definitivo de los judíos de la sociedad marroquí, en favor de la 
identidad colonizadora, y que estuvo caracterizada por la adopción del atuendo y la retórica 
extranjera45. Se abrieron las puertas del mellah definitivamente y los judíos más acaudala-
dos, salieron para iniciar una existencia en residencias ubicadas en los nuevos barrios a la 
europea, los denominados “ensanches” de las grandes ciudades.

44 Para los grupos de sociedades en la sociedad marroquí, véase Mohamed El Mansour, “Saints and 
Sultans: Religious Authority and Temporal Power in Precolonial Morocco”, en Popular Movements and 
democratization in the Islamic World (Nueva York: RoutIedge, 2006), 1-32.
45 Daniel J. Schroeter y José Chetrit, “Emancipation and Its Discontents: Jews at the Formative Period of 
Colonial Rule in Morocco”, Jewish Social Studies 13, n.º 1 (2006): 170-206.

Figura 7. Croquis de Tetuán y sus alrededores (se pueden apreciar el Mellah al-Bali y el Mellah al-Jadid), Jefes 
de E. M. don Francisco Gómez-Jordana, 1888. Fuente: Archivo del Servicio Geográfico del Ejército (Madrid). 
Ref. A.C.E.G / Ar.Q-T.7-C.3-142.
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Conclusiones
El mellah, una “ciudad dentro de una ciudad” es el componente del imaginario común que 
mejor explica la especificidad judía en Marruecos. El barrio segregado para los judíos, re-
sultado de la dhimmitud, condición de subordinación social y religiosa de los judíos en el do-
minio musulmán, a partir de una interpretación ortodoxa del llamado Pacto de Omar.
El mito fundacional de la construcción de cada mellah difiere de uno a otros, pero tienen en 
común la ruptura del Pacto de Omar. Su fundación tuvo una doble finalidad, por un lado, la 
segregación de la comunidad judaica y por otro su protección a cargo del sultán en cumpli-
miento de sus obligaciones establecidas en dicho pacto. Estuvieron próximos al palacio del 
sultán y separados del resto de la ciudad mediante puertas y murallas que posibilitaron su 
completo aislamiento. Su construcción, paralela al traslado de la capital del imperio, ayuda-
ba a legitimar e investir de autoridad a cada nueva dinastía.
Su morfología, difiere claramente del urbanismo resultante de un crecimiento por concien-
cia espontánea, sin embargo, no es algo ajeno a los modos de hacer tradicionales de la ciu-
dad islámica cuando se abordan crecimientos rápidos de la ciudad con intervenciones pla-
nificadas desde el poder. Los orientalistas de las escuelas de Argel y Damasco consideraron 
estos barrios como anomalías y aberraciones del tejido urbano de las ciudades islámicas y 
por tanto no dignos de estudio.
Sin embargo, los barrios judíos fueron una parte vital de las ciudades musulmanas en Al- 
Magrib al-Aqșà, y no pueden ser considerados de manera aislada de sus vecinos musul-
manes. Los judíos tuvieron representación en todos los estamentos sociales, desde la élite 
rica, hasta los buhoneros que se aventuraban en áreas rurales, debiendo ser, en conse-
cuencia, considerados como un componente perenne y estructural de la sociedad, en su 
conjunto.
El mellah fue una especificidad de las medinas marroquíes, pero al mismo tiempo, fue uno 
de los muchos barrios que conformaban la compleja sociedad urbana. Fue, además, conte-
nedor de un segmento importante de población, en el que se concentraban gran parte de las 
funciones económicas, de las que dependía la existencia misma de la vida urbana colectiva 
y a su vez, el escenario donde se manifestaban las prácticas sociales y ceremoniales, y don-
de se forjaba la identidad judía en un contexto musulmán.

“Categorización del mellah en Marruecos”




