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Abstract 
El Ensanche de Tetuán constituye el mejor ejemplo de urbanismo español en el antiguo 
Protectorado. A diferencia de los ensanches desarrollados por los franceses en ciudades 
como Fez o Marrakesh, a modo de núcleos aislados, su estructura se configura como una 
continuación de la ciudad existente, adaptándose y relacionándose con el antiguo 
entramado urbano de la Medina. Esta es el resultado de la superposición de las distintas 
capas culturales que la han ido modelando y que ante la mirada contemporánea se 
enfrenta al reto de la globalización. En el lado oriental los Cementerios que conectan 
paisajísticamente con el Mediterráneo y con las dos cadenas montañosas que protegen la 
ciudad, el Dersa y el Gorges. 
Territorio, Ciudad y Arquitectura, es la escala de aproximación a una lectura profunda del 
paisaje antropizado, la ciudad compacta y la ciudad ordenada (Cementerio-Medina-
Ensanche), para sumergirse en su arquitectura y en sus gentes. 
 
The Ensanche of  Tetouan is the best example of  Spanish urbanism in the old Protectorate. Unlike the 
extensions developed by the French in cities such as Fez or Marrakesh, as isolated nuclei, its structure is 
configured as a continuation of  the existing city, adapting and relating to the old urban fabric of  the 
Medina. This is the result of  the superposition of  the different cultural layers that have been shaping it 
and that, faced with a contemporary perspective, faces the challenge of  globalization. On the eastern side 
are the Cemeteries that connect the landscape with the Mediterranean and with the two mountain ranges 
that protect the city, the Dersa and the Gorges. 
Territory, City and Architecture, is the scale of  approach to a deep reading of  the anthropized landscape, 
the compact city and the orderly city (Cemetery-Medina-Ensanche), to immerse oneself  in its architecture 
and its people.  
 
Keywords 
Paisaje cultural, identidad territorial, Tetuán 
Cultural landscape, territorial identity, Tetouan 



“Paisaje cultural urbano e identidad territorial…” 

Introducción 
La inminente caída del sultanato nazarí del Reino de Granada provoca en 1487 la 
emigración del caudillo de Piñar Sidi Ali Al-Mandari. Con un grupo reducido de vasallos 
cruza el estrecho y refunda Tetuán (fig. 1) en el valle del río Martíl, entre las montañas del 
Gorges y el Dersa, donde antaño viera la luz la ciudad romana de Tamuda. 
Posteriormente, el decreto de expulsión de los Reyes Católicos de 31 de marzo de 1492 
desencadena una importantísima migración tanto de musulmanes como de judíos al norte 
de Marruecos. Se consolida así una relación de vecindad entre ambas comunidades que en 
los cinco siglos siguientes convertirá la región en una de las más fértiles, pujantes y 
modernas del país. 
 

 
 

Figura 1: Cementerio, Medina y Ensanche de Tetuán. Vista Aérea (Google Maps). 
  
La posición estratégica de Tetuán, junto al Mediterráneo y a solo 30 km de Europa, la 
convierte en nexo de unión entre Occidente y Marruecos. A partir de aquí y hasta que 
España dictara la definitiva expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII, las 
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distintas oleadas migratorias desde la Península al Magreb permiten aquilatar la huella 
genéticamente imborrable de la cultura andalusí, visible claramente tanto en la Medina1, la 
ciudad de los vivos cuyo crecimiento es una narrativa fiel e intramuros de la historia, 
como en los cementerios, la ciudad de los muertos contigua a la Medina por su ubicación 
y andadura.  
La relación de convivencia entre las comunidades musulmana y judía se ve ampliada a 
partir del establecimiento del Protectorado, es decir, mediante la colonización por parte 
de España del norte de Marruecos, con la excepción de Tánger, que devendrá no tanto en 
la imposición, sino en el mestizaje cultural. Fuera de la Medina, a los cementerios judío2 y 
musulmán3 se suman ahora el camposanto cristiano y, sobre todo, el llamado Ensanche4, 
un fragmento urbano diseñado por técnicos españoles y construido por musulmanes, 
judíos y cristianos bajo un órgano gestor, la alcaldía de Tetuán, compuesto por 
representantes de las tres religiones. Tetuán se convirtió así en un lugar de cohabitación 
de las tres culturas –musulmana, judía y cristiana– durante más de medio siglo. 
 
Paisaje cultural urbano e identidad territorial 
El Cementerio de Tetuán nace con las trazas fundacionales de la Medina. Su origen y 
evolución ha sido paralelo al de la ciudad histórica, y cuenta con una configuración 
especular respecto a ella a partir de la muralla que los separa y vincula. Además, a través 
del entendimiento del Cementerio de Tetuán como paisaje de integración se puede 
localizar una precisa articulación indispensable para lograr la imbricación de la Medina 
con el Ensanche. El conocimiento de estas dinámicas ofrece una potente herramienta de 
comprensión de los condicionantes culturales y los invariantes atemporales en los que 
reside el patrimonio social y ambiental de Tetuán. Si la Medina ofrece una imagen viva del 
presente de la ciudad, los Cementerios exhiben una huella indeleble de su pasado. Los 

 
1 Ambas comunidades comparten el escenario urbano intramuros en la Medina organizadas en 
barrios, sin embargo, cada una de las confesiones religiosas reivindica su campo santo donde 
poder llevar a cabo el ritual funerario y donde poder velar el sueño eterno de sus difuntos. 
2 El cementerio judío, ubicado junto al musulmán, se extiende sobre una superficie de 102.748 m2 
en la ladera del monte Dersa, con impresionantes vistas al llano de Malalyen y al mar 
Mediterráneo. Es el más extenso de los 254 camposantos judíos de Marruecos y el segundo más 
antiguo, después del de Marrakech. Incluye el denominado cementerio de Castilla, ubicado en su 
parte baja, que acoge las sepulturas de los expulsados de España. 
3 El cementerio musulmán, con una extensión de 324.808 m2 es uno de los valores patrimoniales 
más imponentes de la ciudad de Tetuán, ubicado entre el cementerio judío y la Medina en las 
estribaciones del Dersa, se vuelca paisajísticamente hacia el Mediterráneo, permitiendo su 
topografía establecer un orden jerárquico entre las cotas más bajas, reservadas como enterramiento 
para el pueblo llano y las cotas altas donde se ubican las qubbas de los mujaidines granadinos. 
4 El Ensanche español con una superficie de 304.689 m2 ocupa la plataforma del Feddan (el 
bancal), pegado a la Medina en el lado occidental. En el Ensanche había tres espacios públicos que 
eran los sitios de encuentro de las tres culturas: las plazas de la Audiencia o del Cine Avenida, la de 
Mouley el Mehdi o de la iglesia, y la de España o del Mechuar, donde está ahora el Palacio Real. 
Estos sitios principales están unidos por un eje comercial constituido por las actuales avenidas 10 
de Mayo y Mohamed V. 
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comportamientos sociales ligados al espacio físico, como el rito funerario y las visitas 
semanales, determinan la conexión simbólica de tradiciones colectivas vinculadas al lugar 
en la construcción de una identidad propia de valor territorial.  
Por otra parte, y más cercanos en el tiempo, los ensanches españoles llevados a cabo en 
ciudades marroquíes a principios del siglo XX –a diferencia de los crecimientos 
promovidos por los franceses en la misma región– fueron siempre planeados en contacto 
directo con las medinas históricas. De este particular modelo de crecimiento, el Ensanche 
español de Tetuán constituye no solo el ejemplo más representativo, sino el mejor 
conservado. Más allá de una simple expansión urbana, el Ensanche de Tetuán supone un 
complemento de la Medina desde la contraposición, aumentando con ello la riqueza de 
contrastes que caracteriza a los dos fragmentos de lo que hoy es el corazón de la ciudad 
de Tetuán (fig. 2). 
 

 
 

Figura 2: Cementerio, Medina y Ensanche de Tetuán. Planimetría (Bernardino Líndez Vílchez). 
 
El sistema urbano que subyace en la Medina posee una complejidad intrínseca y arraigada 
en el entendimiento de la privacidad desde el punto de vista del mundo islámico. A este 
modelo, orgánico y dinámico pero opaco, se contrapone el trazado racional y abierto del 
Ensanche, con unas relaciones entre el espacio público y el doméstico muy diferentes. El 
Cementerio, por su parte, comparte con ambos sistemas similitudes y modos de 
ocupación, aparte de una clara diferencia funcional. 
El Ensanche, gracias a un estratégico trazado, una cuidada inserción paisajística en la 
topografía y un acertado desarrollo evolutivo en su plasmación arquitectónica, ha 
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producido en conjunción con la Medina un equilibrado sistema de diferencias. Esta 
dualidad, que genera mutua atracción y respeto entre ambas partes, es perceptible en 
múltiples aspectos, que van desde los mecanismos de ocupación hasta los códigos 
formales de representación. De esta manera, la especificidad del Ensanche ha contribuido 
de un modo determinante a la puesta en valor de la Medina, siendo a la larga un actor 
responsable en la preservación del primitivo recinto amurallado. 
Por tanto, el conjunto que componen los Cementerios, la Medina y el Ensanche, 
constituye un testimonio de diversidad que ha logrado conformar una entidad única y 
genuina de urbanismo, arquitectura y paisaje en el territorio. Estos valores son 
reconocibles en la manera en que las tres unidades son utilizadas activamente por la 
población y en la medida en que se produce entre ellas una simbiosis de relaciones y 
formas de habitar que guardan entre sí un adecuado equilibrio de actividades. 
 
Arquitectura y urbanismo 
En la Medina, el actual paisaje urbano o “la imagen de la materia”5, como poéticamente lo 
califica Ramón de Torres, es fruto de varias etapas de crecimiento: mandarita, Naqsís, Al-
Riffi y Luqash, Ash-ash, la ocupación española desde 1860 hasta el Protectorado, en que 
la ciudad crece de forma casi exponencial, afianzándose el mestizaje español y 
desarrollando excepcionales proyectos urbanos, como el Ensanche, que conforman la 
ciudad moderna6. 
El resultado de toda esta sucesión de etapas es la articulación de dos organizaciones de 
naturaleza urbana que refuerzan respectivamente su valor, como muy certeramente 
observa Ramón de Torres en su capítulo “El espacio material y poético de la Medina de 
Tetuán”7. 
Más sugerente aún resulta su interpretación del desarrollo urbano de la medina, sometida 
a la aplicación del derecho islámico y, en concreto, al rito malikí. Según esta teoría, las 
principales infraestructuras civiles y religiosas se emplazan selectivamente, condicionando 
el espacio urbano, que surge a partir de la creación de manzanas residenciales compactas 
cuya forma es el resultado de las necesidades de las distintas unidades familiares y de los 
procesos aditivos y/o de fragmentación que se producen en estas. La calle queda 
relegada, por tanto, a ser un espacio sirviente, a veces sin salida. La inviolabilidad de lo 
privado, junto con el derecho de uso y ocupación del espacio público, provoca 
ocasionalmente la apropiación de este, que, si es consentida, acabará generando 
servidumbres. Surgen así construcciones aéreas (sabat) y adarves que, con el tiempo, 
acabarán privatizándose mediante el cierre con cancelas.  

 
5 Ramón de Torres López, “El espacio material y poético de la Medina de Tetuán”, en La Medina 
de Tetuán. Guía de Arquitectura, coord. por Ramón de Torres López (Sevilla: Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda; Tetuán: Consejo Municipal de Tetuán, 2011), 36. 
6 Bernardino Líndez Vilchez, “Cementerio, Medina y Ensanche de Tetuán. Herencia viva”, en 
Tetuán, herencia viva. Reflexiones y trabajos resultado de la colaboración de instituciones tetuaníes y la Universidad 
de Granada, coord. por Bernardino Líndez Vilchez (Granada: Universidad de Granada, 2014), 20. 
7 De Torres López, “El espacio material…”. 
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El espacio urbano se especializa en la fabricación o venta de determinados productos, 
intensificando la actividad comercial en las principales arterias y diluyéndola en la 
metástasis silenciosa y vacía de sus adarves. La casa patio en sus distintas versiones 
materializa el espacio residencial. El patio es el núcleo central de la vivienda y articula el 
solar construido desde el vacío; el muro es solo piel y sustantiva la forma urbana. El sabat 
suelda y teje las distintas manzanas que, agrupadas por vínculos familiares, gremiales o 
profesionales y sin solución de continuidad, formalizan un organismo vivo en torno a las 
mezquitas y zagüías que refuerzan la conciencia ciudadana y la cercanía espiritual de un 
pasado común (fig. 3). 
 

 
 

Figura 3: Medina de Tetuán (fotografía de Bernardino Líndez Vílchez). 
 
Las tumbas de los muyahidines granadinos dominan solitarias las cotas más altas del 
cementerio Sidi Ali el Mandri, donde crecen palmitos enanos que refuerzan su presencia. 
Las bóvedas de la Torre del Homenaje de la Alcazaba de la Alhambra son el referente 
constructivo y arquitectónico de estas qubbas. En la explanada inferior del cementerio, 
denominada Lalla Rkya (fig. 4), miles de lápidas y tumbas orientadas a la Meca conforman 
un laberinto orgánico tímidamente articulado por minúsculos senderos que son 
hostigados por plantas invasivas. Este es un escenario compartido por hombres y 
mujeres, cuya uniformidad no distingue ni sexos ni condiciones sociales.  
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Figura 4: Cementerio de Tetuán, explanada de Lalla Rkya (fotografía de Bernardino Líndez 
Vílchez). 
 

 
 

Figura 5: Ensanche de Tetuán (acuarela de Adrián Marmolejo). 
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El Ensanche de Tetuán, por su parte, constituye el mejor ejemplo de urbanismo español 
en el antiguo Protectorado. La estructura de este ensanche se configura como una 
continuación de la ciudad existente, adaptándose y relacionándose con el antiguo 
entramado urbano de la Medina. La morfología del ensanche es la característica principal 
de este tipo de actuaciones urbanísticas: manzanas, volúmenes y escalas de acentuada 
regularidad; ejes viarios con anchuras comprendidas entre los 12 y los 15 m; edificios de 
cuatro alturas que a menudo incluyen áticos retranqueados. Arquitecturas que narran con 
exquisita fidelidad un momento histórico en el que tiene una fuerte presencia los 
eclecticismos que mezclan el regionalismo, el modernismo, ciertos historicismos de raíz 
medieval y moderna y, finalmente, el estilo internacional. El resultado es una morfología 
urbana de gran unidad compositiva y coherencia arquitectónica (fig. 5). 
 
Plaza Moulay El Mehdi 
La plaza Moulay El Mehdi, antigua plaza Primo de Rivera, actúa como una rótula en la 
que convergen seis vías y se produce el cruce de las dos arterias principales que 
distribuyen el Ensanche, las avenidas Mohamed V y 10 de Mayo, surgidas a su vez de la 
disposición de los antiguos caminos que surcaban la meseta, de los condicionantes 
topográficos de la zona y de la necesidad de conectar los cuarteles (R’Sini, Caballería, 
Regulares, Artillería, Intendencia, Comandancia de Ingenieros y R‘Kaina). Convertida en 
el centro neurálgico de la moderna ciudad europea, en la plaza están presentes las distintas 
tendencias arquitectónicas que caracterizan el paisaje urbano de todo el Ensanche.  
Se pueden reconocer, así, las tres tendencias arquitectónicas fundamentales presentes en 
el Ensanche: eclecticismos en los que se suman y hacen visibles las distintas vanguardias 
de finales del XIX y una fuerte inspiración local; construcciones de base racionalista en 
las que la pureza lingüística es anulada por influencia de los regionalismos; y, finalmente, 
historicismos de corte escurialense y neobarrocos, sobre todo, que reflejan el debate 
arquitectónico que se desarrollaba en la España de aquella época. 
 

 
 

Figura 6: Plaza de Moulay el Mehdy (fotografía de Bernardino Líndez Vílchez). 
 
El gran valor de la arquitectura del Ensanche, como ejemplifica la plaza Moulay El Mehdi 
(fig. 6), no se debe a la excelencia de ninguno de sus edificios, sino al acertado sincretismo 
figurativo del conjunto urbano, fruto de la suma de las voluntades de las tres 
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Plaza Moulay El Mehdi 
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de finales del XIX y una fuerte inspiración local; construcciones de base racionalista en 
las que la pureza lingüística es anulada por influencia de los regionalismos; y, finalmente, 
historicismos de corte escurialense y neobarrocos, sobre todo, que reflejan el debate 
arquitectónico que se desarrollaba en la España de aquella época. 
 

 
 

Figura 6: Plaza de Moulay el Mehdy (fotografía de Bernardino Líndez Vílchez). 
 
El gran valor de la arquitectura del Ensanche, como ejemplifica la plaza Moulay El Mehdi 
(fig. 6), no se debe a la excelencia de ninguno de sus edificios, sino al acertado sincretismo 
figurativo del conjunto urbano, fruto de la suma de las voluntades de las tres 
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comunidades (musulmana, judía y española), cada una en su papel de promotora, 
constructora y legisladora, pero, sobre todo, a la audacia y la pasión de un grupo de 
arquitectos que supieron interpretar el espíritu del lugar como generador de la forma 
arquitectónica e imprimir en este conjunto valores universales únicos.  
 
Avenidas Mohamed V y 10 de Mayo 
La avenida Alfonso XIII, también llamada calle de la República, calle del Generalísimo 
Franco y, en la actualidad, avenida Mohamed V, es la primera gran arteria del Ensanche. 
Discurre de este a oeste sin apenas pendiente, divide la zona en dos sectores con una 
extensión similar, y rige la disposición de la mayoría de manzanas. La avenida 10 de Mayo 
es la segunda gran arteria del Ensanche y se cruza con la anterior diagonalmente en la 
plaza Moulay El Mehdi. Su trazado va de noroeste a sureste, salvando el descenso natural 
de la topografía y generando un nuevo damero de manzanas que puede asumir 
armoniosamente la diferencia de cota de norte a sur. Ambas avenidas calcan dos de las 
antiguas veredas que surcaban el Feddan (el bancal) hasta las principales puertas de acceso 
a la Medina y, en sus recorridos, conectan estratégicamente cuarteles y edificios 
singulares.  
La avenida Mohamed V arranca en el lado oriental de la antigua plaza de España, también 
conocida popularmente como plaza del Feddan. Colindante con la Medina y conectada a 
ella a través de la Bab Ruah, la plaza actúa como rótula y contrapunto entre la ciudad 
antigua y compacta y la ciudad nueva y abierta. Desde su creación adquirió un fuerte valor 
simbólico, pues en ella se encontraban las residencias del jalifa (representante del sultán) y 
el alto comisariado de la autoridad española.  
En 1928, el arquitecto José Gutiérrez Lescura recibió del cónsul español Isidro de las 
Cagigas el encargo de ordenar la plaza de España. Se construyó entonces un pabellón 
abierto de inspiración nazarí, con columnas, linterna central y faldones de cubierta de teja 
verde, que estaba atravesado por dos calles ortogonales pavimentadas con azulejos de 
colores, dejando en los ángulos pequeños parterres con palmeras. Enmarcaba el conjunto 
una cerca baja con verja metálica, interrumpida en los ejes de las calles por parejas de 
edículos sobre cuatro columnas, también de inspiración nazarí. El conjunto rebosaba 
vitalidad: en torno a él se animaba la vida ciudadana en teterías y comercios. En la década 
de 1980, lamentablemente, el diseño de Gutiérrez Lescura fue sustituido por otro 
completamente anodino y ajeno al anterior, en el que se percibe la cercana presencia del 
palacio real, al que sirve como proscenio la renombrada como plaza El Mechouar o 
Hasan II. 
En la entrada de la avenida Mohamed V, junto a la entonces plaza de España pero sin dar 
fachada a ella –dejando como tal un vacío contiguo–, se levantaron en los primeros años 
de la década de 1940 los edificios de La Unión y el Fénix y de La Equitativa (fig. 7), dos 
de las construcciones más bellas del Ensanche. 
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Figura 7: Edificio de La Equitativa (fotografía de Bernardino Líndez Vílchez). 
 
Ambos edificios, coronados por los símbolos de sus respectivas corporaciones (el ave 
fénix y la equitas), sintetizan a la perfección las distintas tendencias arquitectónicas 
presentes en el Ensanche. En ellos, y asumiendo el nivel inferior de soportales impuesto 
por el plan de Muguruza (1943), el estilo internacional regula la composición de los 
alzados si bien, al mismo tiempo, se deja seducir por algunos de los gestos de carácter 
regionalista tantas veces ensayados en edificios precedentes: arcos de herradura doblados 
por otros polilobulados, tejaroces sobre ménsulas de mocárabes, bandas de azulejos, 
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cupulines, merlones escalonados..., así, hilvanados por la avenida y por los flujos perennes 
de paseantes y bebedores silenciosos de té, aparecen edificios como el Casino Español, la 
antigua Delegación de Educación y Cultura, el Casino Israelita, el Pasaje Benarroch, 
Correos y Telégrafos, la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, la Delegación de Obras 
Públicas y las antiguas Escuelas Unitarias. La imagen resultante, en la que destaca también 
el contraste entre el color verde de las carpinterías y el blanco de los paramentos, es la de 
un paisaje urbano con señas de identidad propias y profundas. 
La avenida 10 de Mayo mantiene las constantes compositivas de su homóloga Mohamed 
V, aunque, quizá, en ella tengan mayor presencia los edificios modernos. Entre sus hitos 
arquitectónicos se encuentran la Delegación de Asuntos Locales, el Cine Avenida, la 
antigua Delegación de Hacienda, la sede de la Audiencia y Juzgados, el Ayuntamiento y la 
Estación de Autobuses, así como el Mercado Central, último punto de sutura en el borde 
del Ensanche. 
 
Conclusiones 
El conjunto formado por los Cementerios, la Medina y el Ensanche de Tetuán 
materializan en tres morfologías la diversidad y complementariedad de las concepciones 
urbano-arquitectónicas islámicas y occidentales. Son la muestra de una secuencia de 
momentos históricos y ocupaciones sucesivas, en una relación de codependencia entre el 
mundo islámico y el mundo occidental, que encuentran en Al-Andalus y el Magreb su 
más alta evidencia de diálogo y construcción conjunta. 
La Medina de Tetuán, declarada Patrimonio Mundial en 1997 por su autenticidad y estado 
de conservación, es uno de los centros históricos mejor conservados de la región y 
construye con su enclave geográfico un paisaje urbano de valores únicos. El Ensanche, en 
continuidad con la Medina, conforma una unidad urbana basada en la compatibilidad de 
formas de vida y construcción diacrónica. Los Cementerios se integran en su enclave 
geográfico siguiendo la lógica de la Medina, la agregación de pequeñas unidades a través 
de patrones que configuran un paisaje mayor. 
A un sistema de crecimiento basado en la tradición y el derecho islámico, como es el caso 
de la Medina, se contrapone un sistema normativo de regulación arquitectónica, en el 
caso del Ensanche. Frente a unas tipologías vernáculas que recogen el modo de vida 
islámico, se ofrecen soluciones arquitectónicas con intención modernizadora; en 
definitiva, se contraponen transmisión popular y conocimiento académico. 
“En su encuentro, Medina y Ensanche suponen la articulación de dos organizaciones 
urbanas que refuerzan respectivamente su valor: la Medina o la generación de la ciudad 
desde el espacio lleno –la manzana–, desde el principio de que la parte está vinculada 
íntimamente con el todo y donde lo público y lo privado se entrecruzan de forma 
compleja; y el Ensanche o la generación de la ciudad desde el espacio vacío –la calle– y 
desde la dicotomía entre la parte y el todo, entre lo público y lo privado”8.  
El rito de ley malikí era, más que un sistema jurídico, el marco cultural general tanto en 
Al-Andalus como en el Magreb. Esto explica por qué este último ha durado ocho siglos 

 
8 De Torres López, “El espacio material…”, 20. 
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en la Península Ibérica y continuó desarrollándose durante cinco siglos más a través del 
estrecho de Gibraltar en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. 
La inmigración de la Península Ibérica siguió a la expulsión de los habitantes musulmanes 
y judíos después de la conquista cristiana de Granada en 1492, y los colonos andaluces 
siguieron desarrollando su cultura en diferentes ciudades y pueblos del Magreb, dejando 
un fuerte impacto social, cultural y artístico dondequiera que se asentaron. 
Tetuán fue una de las ciudades que aquellos inmigrantes andaluces reconstruyeron a 
finales del siglo XV y principios del siglo XVI siguiendo las sucesivas olas migratorias. La 
cultura andaluza se ha convertido en una parte integral de la cultura marroquí y esto se 
refleja en la memoria colectiva de los habitantes de ciudades como Tetuán, Chauen, 
Mequinez y Fez.  
El conjunto formado por los Cementerios y la Medina de Tetuán muestra de forma 
excepcional la construcción del territorio desde las relaciones entre culturas y lugares 
diversos, diacrónicos y sucesivos. El Ensanche muestra una nueva etapa de contacto 
entre estos dos territorios y sociedades construidos desde su histórica interrelación, esta 
vez desde la modernidad. El urbanismo racionalista del Ensanche, basado en la geometría 
y el orden como valores fundamentales, tensiona y completa el sistema orgánico urbano 
de la Medina, introvertido y basado en la vivienda como célula de agregación 
fundamental, mostrando la compatibilidad y complementariedad de estas dos formas 
urbanas y su correlato cultural, político y social. 
El enclave paisajístico y territorial, entre las estribaciones del Dersa y la llanura 
conformada por el río Martíl, se expresa con toda su intensidad plástica en la 
configuración de los cementerios musulmán y judío, que subrayan la idoneidad de su 
ubicación, con visuales al mar Mediterráneo que conectan simbólicamente, desde la 
añoranza, con el lugar de origen, el reino nazarí de Granada. El cementerio musulmán, 
que sigue la lógica orgánica y de agregación de la pequeña unidad como la Medina, se 
muestra como un espacio público fundamental en la actualidad, visibiliza la relación 
islámica con la muerte y se completa con los cementerio judío y cristiano haciendo 
público manifiesto de la interdependencia de estos tres universos culturales.  
El Ensanche fue un laboratorio de urbanismo singular y genuino, respetuoso en relación 
con el recinto amurallado y en diálogo con él. En el desarrollo urbano del Ensanche, la 
arquitectura ha jugado un papel fundamental y constituye por sus actuales condiciones de 
preservación un ejemplo excepcional de conjunto arquitectónico que aglutina con una 
enorme variedad de estilos una muestra representativa de uno de los periodos más 
cruciales de la historia de la arquitectura contemporánea, con el valor añadido de haber 
sido realizado en respuesta armoniosa y de integración en un ámbito tan diferente como 
es el islámico. 
Tetuán fue referente de un valor patrimonial eterno en la constatación de su existencia 
como lugar de fascinación pictórica europea en los siglos XIX y XX, ejerciendo una 
influencia fundamental como espacio de inspiración y de ensoñación artística, campo 
fértil de todo un movimiento que viajó de Occidente a Oriente y que buscó y ansió 
encontrar en la ciudad ese elixir perdido, ese origen mítico de culturas entroncadas en 
raíces muy antiguas que conservaban aún las formas de vida y tradiciones locales sin verse 
sometidas o transformadas por la era industrial.  
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Este ejemplo materializa y evidencia la histórica construcción del territorio mediterráneo 
desde el diálogo de culturas, que, pese a los conflictos políticos, religiosos o sociales, sigue 
permaneciendo también como el espacio cuna de una de las civilizaciones fundamentales 
del planeta, desde Mesopotamia a la base de la cultura occidental contemporánea en su 
encuentro con la oriental. 
La mirada contemporánea delata el gran valor patrimonial de la Medina de Tetuán que, 
unida sin solución de continuidad a los Cementerios (musulmán y judío) y al Ensanche 
español, convierte el conjunto en un claro ejemplo de Paisaje Cultural Urbano con una 
profunda Identidad Territorial.  
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