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Habitat évolutif: la ciudad vertical de ATBAT-Afrique 
Habitat évolutif: The Vertical City of  ATBAT-Afrique 
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Abstract 
El indudable valor icónico del apilamiento contrapeado de casas-patio como manera 
genuina y arraigada de interpretar la ciudad marroquí, despertaba la conciencia del 
transcurso natural del tiempo, avanzando sin solución de continuidad desde un pasado 
aún operativo. Los espacios indeterminados y la adecuación a las distintas necesidades 
eran cualidades indispensables de las viviendas. Partiendo de esta premisa, el edificio 
estaría incompleto hasta el momento en que no fuese habitado: no se pretendía que los 
individuos tuvieran que alterar o adaptar el espacio, sino que estos se apropiasen de él. 
Dos bloques, con orientación este-oeste y norte-sur, serían las propuestas destinadas a la 
conquista de la altura en Carrières Centrales. Estos bloques representaban la síntesis de 
los estudios sobre la realidad de los supuestos espontáneos. En su conjunto, constituirían 
un referente para la arquitectura de la época, manteniendo hoy en día su valor patrimonial 
a pesar del deterioro evidente. 
 
The undoubted iconic value of the counterbalanced stacking of courtyard houses as a genuine and deep-
rooted way of interpreting the Moroccan city, awakened the awareness of the natural course of time, 
advancing without solution of continuity from a still operational past. The indeterminate spaces and the 
adaptation to the different needs were indispensable qualities of the houses. Starting from this premise, the 
building would be incomplete until the moment it was not inhabited: it was not intended that individuals 
had to alter or adapt the space, but rather that they appropriate it. 
Two blocks, with an east-west and north-south orientation, would be the proposals destined to the 
conquest of the height in Carrières Centrales. These blocks represented the synthesis of studies on the 
reality of spontaneous assumptions. As a whole, they would constitute a benchmark for the architecture of 
the time, maintaining today its heritage value despite the evident deterioration. 
 
Keywords 
Hábitat, espontaneidad, casas de campo, verticalidad 
Habitat, spontaneous, courtyard house, verticality 
 
 
 
 
 
 

“Consideraciones desarrollistas geográfico-estratégicas…” 

sostenibilidad, la reorientación de los GAL que han sido poco flexibles y la capacidad real 
de autonomía del desarrollo rural-local siempre que se justifique exhaustivamente, 
debiendo tener en cuenta la equidad territorial (medio natural, socioeconómico y 
sociocultural).  
El estado de las figuras urbanísticas en muchas de estas delimitaciones deja mucho que 
desear al respecto, dándose en ocasiones un atraso considerable en el propio conocimiento 
territorial ya que algunas las tienen de menor nivel de detalle que las propias NNSS o no 
poseen representación alguna. Esta ausencia no favorece el aumento de la cultura territorial, 
impidiendo conocer mejor el valor de los recursos que poseen y la puesta en marcha de 
iniciativas locales aprovechándolos. Además, tras observar los resultados de la investigación 
se visualiza que el principal problema en las zonas sin protección supralocal de los 
municipios no es sólo la falta de medidas conservacionistas sino que se incumplen las 
restricciones presentes expuestas. Algo que también sucede, aunque normalmente con 
menor gravedad, en espacios protegido. En cuanto al plano urbanístico, se concluye que las 
alteraciones respecto a la casa original alpujarreña y el paisaje urbano son más intensas, 
como era de esperar, en los núcleos más dinámicos, con mejores accesos y con normas más 
laxas, donde en ocasiones ni estas se cumplen como en el caso del color de la vivienda. 
El apoyo y la buena coordinación de las administraciones públicas y privadas en el proceso 
de desarrollo de un enclave pueden llegar a ser trascendentales, y más aún en las zonas 
rurales. Y es que hasta la aparente pujante agricultura intensiva del poniente almeriense 
necesitó en sus principios de una apuesta de las administraciones por medio de las 
condiciones favorables que propuso el Instituto Nacional de Colonización, ofreciendo 
parcelas y casas a un precio muy bajo, algo que aprovecharon los alpujarreños que hoy se 
asientan allí. Por otra parte cabe discernir sobre la disyuntiva de la apuesta por un sector 
único de desarrollo o por varios, y es que sería beneficiosa la existencia de uno puntero que 
sea más competitivo que varios y sin progresar. No obstante, optar por una concreción en 
el medio rural alpujarreño en un mundo cambiante y globalizado puede resultar arriesgado, 
de esta manera es vital engendrar varias ramas si hay potencial suficiente (capital humano) 
y están en consonancia con los rasgos medioambientales de la región, que son la base 
ambos, de un sustento progresivo y estable. Así en un futuro los agentes y actores 
territoriales todavía podrían aprovechar los recursos y generar desarrollos potenciales que 
no se han sabido explotar, para realmente reinventarse ante los tira y afloja de una economía 
volátil, algo que pudiera ir asociado a un cambio de paradigma que cada vez es más 
necesario y evidente.   
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Introducción 
“Entonces la casa, desaparecida como institución, como lugar específico opuesto a los 
otros lugares —por cuando el ocio dejará de ser la aparente oposición a lo colectivo—
estará por todas partes: será cualquier lugar, cada espacio y cada tiempo donde se afirme y 
rencuentre un sujeto libre y múltiple, igualitario y real”1. 
A menudo, el estudio de las múltiples variaciones que sufre un edificio, es como hacer un 
viaje en el tiempo. El descubrir que hay detrás de esa transformación, es como un libro 
abierto para quien sabe leerlo, donde se cuentan cosas muy lejanas que van dejando huella 
y cuando esa huella se convierte en visible, es como volver al inicio de ese viaje. Se 
convierte así, en un círculo de relaciones, influenciado por determinadas manifestaciones 
intangibles que determinarán el escario más o menos adecuado de lo adquirido. 
La transformación del medio, condicionado por la existencia de la naturaleza humana2, se 
ve influenciada por múltiples factores que inciden ante una probable respuesta a los 
estímulos ambientales. La necesidad de refugio y de un escenario social ha de satisfacerse 
mediante una forma arquitectónica y el orden en el paisaje que acontece, a través de todas 
las herramientas instintivas3 que promocionan la supervivencia. 
 

 
Figura 1: Photothèque, École Nationale d´Architecture de Rabat, Marruecos: S.211-I (GAMMA 
Grid). 

 
1 Josep Quetglas, Habitar. Cuaderno Rojo (Barcelona: 2007), 168. 
2 David Hume, Tratado de la naturaleza humana-1739 (Servicio de publicaciones de la Diputación de 
Albacete. Libros en la Red, 2010). 
3 A. Van Casteren et al., Nest Building Orangutans Demonstrate Engineering Know-How to Produce Safe, 
Comfortable Beds. PNAS Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America 
(Washington D.C.: 2012). 
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Así sucede, con los barrios de chabolas que se agrupan alrededor de la ferviente zona 
industrial de la ciudad de Casablanca4, en periodo de postguerra, concretamente después 
de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo de transición va desde los años 1945 a 1956, 
entre el final del colonialismo y los comienzos de la descolonización, donde proliferan 
como paradigma y patología en las ciudades del norte de África, las aglomeraciones 
informales de las denominadas bidonvilles. 
El vocablo bidonville 5 está formado por dos términos: el primero, bidon, hace referencia a 
una lata o una chapa, mientras que el segundo, ville, designa la ciudad. Bidonville podría 
decirse que es un barrio de chabolas o lo que es lo mismo, una agrupación de casas-lata: 
un modelo de hábitat en el que el material de derribo cobra una nueva vida en la 
construcción de la ciudad. La autoconstrucción se convierte así, en una herramienta 
básica para ofrecer cobijo como solución a una cuestión de supervivencia. 
Si bien, este tipo de construcciones, suponen la expresión espacial de la tradición rural, 
son el resultado de una consecuencia natural, de aparente estructura desorganizada ante la 
nueva situación suburbana creada a causa de una aparente industrialización acelerada y 
una migración masiva a la ciudad. 
La aglomeración informal de bidonvielles perjudicaba la imagen de la ciudad, siendo el 
símbolo del fracaso y del intento: un error urbanístico que poco a poco iba aprobándose 
de la ciudad. En su reverso, estas barriadas despertaban un interés por todo aquello que 
ocultaban a la mirada; las cedulas de vivienda, entendidas como piezas clave en su 
composición, eran capaces de generar por sí mismas tejido urbano y hacer que casa y 
ciudad crecieran acompasadamente. 
A su vez, la capacidad de alteración en los procesos habituales de planificación urbana era 
evidentes: Estas chabolas representaban un salto contrario en el proceso creativo, una 
inversión en la que se pasaba de la gran escala a la pequeña escala y de la ciudad a la casa, 
siendo este, el mecanismo clave para su desarrollo. 
Hasta el momento, según el urbanismo tradicional, el crecimiento se producía de forma 
lineal y descendente, siguiendo unas pautas de urbanización-parcelación-edificación, 

 
4 En el manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM) celebrado a bordo del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-Marsella (el congreso 
no había podido celebrarse en Moscú por problemas con los organizadores soviéticos) siendo 
publicado en 1942 por Le Corbusier, se fijaron los 95 postulados sobre los que se establecía “La 
Carta de Atenas”. En la primera parte de los postulados se trataron temas sobre la ciudad y su 
región, y, en una segunda parte, sobre el estado actual de las ciudades con sus críticas y remedios. 
Entre estos, los postulados 20, 21 y 22 aludían a las ciudades espontáneas de nueva creación que 
estaban poniendo en peligro el crecimiento de la ciudad formal.  
Le Corbusier y Jeanne de Villeneuve, eds. La Carta de Atenas, el urbanismo de los CIAM, trad. por 
Delfina Gálvez de Williams (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, 1954). 
5 Bidonville engloba además toda una serie de matices semánticos, tales como: asentamiento 
espontáneo, suburbio, villa miseria, vivienda mal ejecutada, barraca de planchas construida con 
materiales reciclados, cobertizo en el que se mezclan lo mejor y lo peor con los materiales más 
imprevistos… son todos significados afines a su definición. Vladimir Bodiansky, “CIAM 9”, 
L’Architecture d’Aujourd’hui, n.º 49 (octubre, 1953) y en “Habitat pour le plus grand nombre”, 
Techniques et Architecture, n.º 11-12 (1953). Brian B. Taylor, “Chants d’innocence et d’expérience”, 
L’Architecture d’Aujourd’hui, n.º 177 (enero-febrero, 1975). 
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siendo los habitantes los usuarios finales de un soporte definido desde el principio del 
proceso. Por el contrario, en los asentamientos espontáneos, este proceso era simultáneo; 
casa y ciudad se construían al unísono. 
Este hecho no era casual, sino que se debía, probablemente a la influencia de la casa de la 
Medina antigua: la casbah. Se trataba de un modelo de vivienda tradicional de los poblados 
marroquíes, establecida a partir de un cercado (la unidad de agregación de la propiedad) 
que reuniría las futuras estancias. En su núcleo interno, un espacio abierto de mayores 
dimensiones recomponía visualmente la ciudad espontánea que no se presentaba acabada 
desde el principio, sino que se redefinía mediante procesos de iteración constantes, a 
medida que las variables necesidades de sus ocupantes lo reclamaban.  
De este modo, la bidonville configuraba un espacio abierto, inacabado, ambiguo y flexible, 
capaz de dialogar, interactuar y afirmar sus particularidades en función del espacio 
circundante. Así, la vivienda como generadora de tejido urbano pasaba a convertirse en 
casa-taller, casa-tienda, casa-huerto; creciendo a medida que se hacía más denso el barrio, 
mutando tanto su propia tipología (de unifamiliar a colectiva) como su carácter (de rural a 
urbana) cuando el asentamiento pasaba de pueblo a barrio. La casa crecía al mismo 
tiempo que la ciudad que formaba, en un proceso de transformación conjunta, 
confiriendo al tejido urbano, un dinamismo y una capacidad de evolución en función de 
las necesidades que se iban dando. 
A pesar de esto, la vasta extensión ocupada por estos supuestos, evidenciaba la ineficacia 
de los planes urbanísticos empleados hasta el momento, la urgencia por eliminar estos 
focos que degradaban el aspecto de la ciudad era tal que se convirtió en uno de los ejes 
dominantes que presidieron el IX CIAM, celebrado en la región francesa de Aix-en-
Provence en 1953, bajo el título “La carta del hátitat”6.  
El grupo GAMMA7 (Groupe d’Architectes Modernes Marocains), liderado por el 
arquitecto y urbanista francés Michel Écochard (1905-1985), junto al grupo ATBAT8 
(Atelier des Bâtisseurs), bajo los auspicios del arquitecto griego Georges Candilis (1913-
1995), presentaron un análisis sobre el hábitat informal en Casablanca como base de su 
propuesta Habitat du plus grand nombre (“Hábitat para el mayor número”), que incluía los 

 
6 Bodiansky, “CIAM 9”. 
7 El grupo GAMMA fue un grupo mustidisciplinar creado por el Servicio de Urbanismo de la 
ciudad de Casablanca compuesto por los arquitectos Vladimir Bodiansky, Georges Candilis, Michel 
Écochard y Shadrach Woods además de un cuerpo de etólogos, sociólogos y humanistas cuyo 
objetivo principal era el estudio en detalle de los bidonvilles (Risselada y Van den Heuvel, 2005). 
Risseleda, Max and Van Den Heuvel, Dirk. Team 10: 1953-81: in search of a utopia of the present 
(Nai, Rotterdam, Rotterdam, 2005). 
8 En 1947 se creó el grupo ATBAT integrado por Le Corbusier, Bodiansky, Wogenscky y Marcel 
Py con Lefebvre como administrador. La idea fundamental era crear un “centro” de investigación 
en el que pudieran concurrir arquitectos y otros técnicos que estuvieran trabajando bajo unas 
mismas pautas. Posteriormente, en 1949 se crearía ATBAT– Afrique en Tánger para establecerse 
después en Casablanca como una rama del atelier inicial encargada de la redacción de proyectos 
para los nuevos desarrollos urbanos de las ciudades en países bajo el Protectorado francés 
(Risselada y Van den Heuvel, 2005). Max Risseleda y Dirk Van Den Heuvel, Team 10: 1953-81: in 
search of a utopia of the present (Rotterdam: 2005). 
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proyectos para el barrio de Carrières Centrales, cuyo objetivo no era otro que el realojo de 
los habitantes de los bidonvilles. 
 
Habitat para el mayor número 
“No estamos después del Movimiento Moderno, seguimos en él. Ensayamos otras 
respuestas a sus mismas cuestiones. La abstracción —el intento de definir la forma fuera 
del tiempo— fue la argucia de entonces para escapar a la disolución de la obra en curso 
del mundo. Hoy, simplemente, son otras las respuestas para aquel mismo problema. 
¿Podría Moneo asumir una posición como Gehry? Puede, así como la de cualquier otro 
arquitecto. “Pudo, desde el conocimiento que tenía de la historia, haber usado 
directamente las fuentes y, sin embargo, prefirió el atormentado camino de lo incognito”9. 
El estilo cambiante de vida empieza a ser un problema en el diseño de las ciudades 
coloniales francesas de rápido crecimiento económico, como es el caso de la ciudad de 
Casablanca y Argel. El dinamismo mostrado en los espacios ocupados, la red de conexión 
creada por la migración y el flujo de sus habitantes necesita ser capturado, para una nueva 
lectura, en la propuesta de realojo de estos nuevos moradores. Para ello, Michael 
Écochard quien fuera el arquitecto encargado de idear el modelo de barrio de realojo en 
la ciudad de Casablanca (Marruecos) ideó un diagrama circular integrado por cinco 
unidades vecinales de 1.800 habitantes (cifra no casual extraída de la población media de 
los poblados marroquíes), dotadas de servicios internos; en su conjunto componían un 
barrio de 9.000 habitantes con dotaciones públicas que mucho se aproximaba a los 
concebidos en Europa (Écochard, 1950).  
De este modo, los parámetros que habían definido la ciudad con anterioridad a la 
Segunda Guerra Mundial iban a quedar descontextualizados. Los planes de postguerra 
para la reconstrucción de las ciudades y las nuevas viviendas, como grandes alojamientos 
para las masas obreras debían tener un nuevo carácter. 
La célula de vivienda, por su parte, experimentaba ahora un importante salto de escala 
para devenir en un hecho urbano; ya no se entendía como una unidad aislada, sino como 
parte intrínseca de un conjunto residencial, en el que contribuía a recrear el carácter 
introspectivo de la domesticidad islámica.  
Es por lo que, el modelo de vivienda elegida para dar respuesta al denominado Habitat du 
plus grand nombre (habitat para el mayor número)10 no sería otro que, la casa-patio. Este 
arquetipo permitiría conservar los valores de la arquitectura tradicional islámica y a su vez, 
conceptualizar una propuesta moderna que admitiría una transformación gradual en el 
tiempo; tal y como señalara Sigfried Giedion11, se trataba de unas formas transitorias 
entre el pasado y el futuro (Mumford, 2008), una arquitectura abierta a la intervención 
modeladora del tiempo, capaz de desencadenar unos procesos de apropiación evolutiva. 
 
 

 
9 Josep Quetglas, “La Danza y la Procesión. Sobre la forma del tiempo en la arquitectura de Rafael 
Moneo”, en Artículos de ocasión (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004). 
10 Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods, “Repenser le problème”, L’Architecture 
d’Aujourd’hui., n.º 87 (1960). 
11 Sigfried Giedion, “Les CIAM”, L’Architecture d’Aujourd’hui., n.º 113-114 (1964). 
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(Atelier des Bâtisseurs), bajo los auspicios del arquitecto griego Georges Candilis (1913-
1995), presentaron un análisis sobre el hábitat informal en Casablanca como base de su 
propuesta Habitat du plus grand nombre (“Hábitat para el mayor número”), que incluía los 

 
6 Bodiansky, “CIAM 9”. 
7 El grupo GAMMA fue un grupo mustidisciplinar creado por el Servicio de Urbanismo de la 
ciudad de Casablanca compuesto por los arquitectos Vladimir Bodiansky, Georges Candilis, Michel 
Écochard y Shadrach Woods además de un cuerpo de etólogos, sociólogos y humanistas cuyo 
objetivo principal era el estudio en detalle de los bidonvilles (Risselada y Van den Heuvel, 2005). 
Risseleda, Max and Van Den Heuvel, Dirk. Team 10: 1953-81: in search of a utopia of the present 
(Nai, Rotterdam, Rotterdam, 2005). 
8 En 1947 se creó el grupo ATBAT integrado por Le Corbusier, Bodiansky, Wogenscky y Marcel 
Py con Lefebvre como administrador. La idea fundamental era crear un “centro” de investigación 
en el que pudieran concurrir arquitectos y otros técnicos que estuvieran trabajando bajo unas 
mismas pautas. Posteriormente, en 1949 se crearía ATBAT– Afrique en Tánger para establecerse 
después en Casablanca como una rama del atelier inicial encargada de la redacción de proyectos 
para los nuevos desarrollos urbanos de las ciudades en países bajo el Protectorado francés 
(Risselada y Van den Heuvel, 2005). Max Risseleda y Dirk Van Den Heuvel, Team 10: 1953-81: in 
search of a utopia of the present (Rotterdam: 2005). 
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“Habitat évolutif: la ciudad vertical de ATBAT-Afrique” 

 
Figura 2: Photothèque, École Nationale d´Architecture de Rabat, Marruecos: S 602-IV (Plan Cité 
Horizontale). 
 
Todas las viviendas, sin distinción, respondían a unos marcados rasgos formales, tales 
como: una planta cuadrada, derivada de la trama de 8 x 8 metros; un perímetro 
completamente tapiado, interrumpido por una sola apertura (la puerta de acceso) que 
servía como único nexo entre el interior y el exterior; y, en su composición más básica, 
dos estancias rectangulares, preferiblemente orientadas a norte, que liberaban un patio 
interior donde se ubicaban los servicios comunes (un pequeño hogar para cocinar y un 
retrete), donde la mujer se desenvolvía ajena a la intromisión del exterior. 
Las estancias, sin un uso claramente definido, eran ambiguas por definición, pero 
admitían el afán segregacionista, entre el hombre y la mujer que siempre debía 
manifestarse12. Estas piezas ocupaban a lo sumo dos terceras partes de la superficie total 
de la parcela, y en ellas, los usos se definían secuencialmente en el transcurso del día. En 
las viviendas de rango superior, tres estancias articulaban el interior, adosadas en paralelo 
al muro de cerramiento con una proporción supeditada a la forma alargada del cuerpo 
humano en estado de reposo. Generalmente, la pieza que quedaba en la diagonal de la 
vivienda estaba destinada a los invitados. 
Los patios que, a su vez, servían de núcleo urbano, donde la escala acotaba el espacio, 
fomentaban las relaciones humanas y el carácter más sociológico que en los 
planteamientos arquitectónicos empezaba a emerger. Este centro cívico era una gran 

 
12 Jean-Louis Cohen, “The Moroccan Group and the theme of Habitat”, Rassegna., n.º 52/4 (1992). 
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plaza central delimitada perimetralmente por edificaciones en contraposición con la idea 
de bloque abierto que hasta el momento se había desarrollado en la mayoría de los 
ejemplos que se estaban llevando a cabo en Europa. 
La transición espacial a través de un juego de zonas cubiertas y descubiertas, luces y 
sombras, patios cerrados y semiabiertos, plazas, viales públicos, enriquecía sin duda el 
planteamiento comunitario del espacio público. Llevado a la escala doméstica, el realojo 
de los habitantes de las chabolas se realizaba a través de estas casas-patio que proponían 
una nueva relectura, en la forma de habitar propia de la zona de actuación. 
De este modo, el proyecto partía de la perfecta combinación entre los nuevos 
planteamientos que se estaban llevando a cabo en Europa, sobre todo, en ciudades más 
industrializadas, concretamente francesas y la tradición urbana histórica de las medinas. Si 
bien, se trataba de una inicial interpretación de los medios autóctonos bajo una nueva 
óptica de experimentación de los arquitectos europeos. 
 
La medina vertical de ATBAT-Afrique 
La voluntad de integrar lo local, lo cercano, lo vernáculo, en los nuevos proyectos de 
realojo, vendría dada por la casa-patio, convertida así, en este gran tapiz horizontal13 que 
colmataba la traza del barrio de Carrières Centrales en Casablanca, se completaba con el 
denominado habitat évolutif14, una suerte de “Medina vertical” cristalizada por el grupo 
ATBAT-Afrique. La conquista de la altura se convertiría de este modo, en apuesta de 
futuro. El contexto regional debía marcar el carácter de los nuevos planteamientos, con 
soluciones diferentes para hábitos diferentes, bajo las pautas que en Europa estaban 
definiendo las ciudades. 
El valor icónico del apilamiento contrapeado de las casas-patio como manera genuina y 
arraigada de interpretar la ciudad marroquí, despertaba la conciencia del transcurso 
natural del tiempo, avanzando sin solución de continuidad desde un pasado aún operativo 
que no era más que la propia tradición del lugar. Al igual que la vivienda mínima 
horizontal, la versión en altura se basaba también en los supuestos espontáneos; 
nuevamente los espacios indeterminados y la adecuación a las distintas necesidades eran 
cualidades indispensables de las viviendas. Partiendo de esta premisa, el edificio estaría 
incompleto hasta el momento en que no fuese habitado: no se pretendía que los 
individuos tuvieran que alterar o adaptar el espacio, sino que se apropiasen de él. 
El planteamiento surgía a partir de la verticalidad de dos bloques, con orientación este-
oeste y norte-sur, serían las propuestas destinadas a la conquista de la altura en Carrières 
Centrales. En la elaboración de las plantas, se buscó un máximo de eficacia para las 
funciones más precisas, mientras que, por el contrario, se prefirió cierta flexibilidad para 
las zonas cuyo uso no fuese determinado. 

 
13 Los tapices horizontales se convierten en referencia indispensable para generar proyectos en las 
ciudades de rápido crecimiento habitacional; representan una manera controlada de desarrollo 
urbano en la época (Écochard, 1955a). 
14 Alexis Josic, Georges Candilis y Shadrach Woods, “Proposition pour un habitat évolutif”, 
Techniques et Architecture, n.º 2 (1959) y Le Carré Bleu, n.º 1 (1959). 

“Habitat évolutif: la ciudad vertical de ATBAT-Afrique” 

 
Figura 2: Photothèque, École Nationale d´Architecture de Rabat, Marruecos: S 602-IV (Plan Cité 
Horizontale). 
 
Todas las viviendas, sin distinción, respondían a unos marcados rasgos formales, tales 
como: una planta cuadrada, derivada de la trama de 8 x 8 metros; un perímetro 
completamente tapiado, interrumpido por una sola apertura (la puerta de acceso) que 
servía como único nexo entre el interior y el exterior; y, en su composición más básica, 
dos estancias rectangulares, preferiblemente orientadas a norte, que liberaban un patio 
interior donde se ubicaban los servicios comunes (un pequeño hogar para cocinar y un 
retrete), donde la mujer se desenvolvía ajena a la intromisión del exterior. 
Las estancias, sin un uso claramente definido, eran ambiguas por definición, pero 
admitían el afán segregacionista, entre el hombre y la mujer que siempre debía 
manifestarse12. Estas piezas ocupaban a lo sumo dos terceras partes de la superficie total 
de la parcela, y en ellas, los usos se definían secuencialmente en el transcurso del día. En 
las viviendas de rango superior, tres estancias articulaban el interior, adosadas en paralelo 
al muro de cerramiento con una proporción supeditada a la forma alargada del cuerpo 
humano en estado de reposo. Generalmente, la pieza que quedaba en la diagonal de la 
vivienda estaba destinada a los invitados. 
Los patios que, a su vez, servían de núcleo urbano, donde la escala acotaba el espacio, 
fomentaban las relaciones humanas y el carácter más sociológico que en los 
planteamientos arquitectónicos empezaba a emerger. Este centro cívico era una gran 

 
12 Jean-Louis Cohen, “The Moroccan Group and the theme of Habitat”, Rassegna., n.º 52/4 (1992). 
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“Habitat évolutif: la ciudad vertical de ATBAT-Afrique” 

Estos bloques representaban la síntesis de los estudios sobre la realidad de los supuestos 
espontáneos. Los célebres edificios “Semiramis”15, con orientación este-oeste, y “Nid 
d´abeille” con orientación norte-sur, fueron finalmente los ejecutados junto a una torre 
de planta cuadrangular. En su conjunto, constituirían un referente para la arquitectura de 
la época de los años cincuenta, manteniendo hoy en día su valor patrimonial a pesar del 
deterioro evidente.  

 

 
Figura 3: Architectura Aujourdhui, 1951. 

 
El avance no se centraba en la conquista de la altura, sino también, en el material más 
adecuado para su adecuada ejecución. En el caso concreto del edificio Nid d´abeille se 
hizo visible cierta apariencia moderna, dotando a cada uno de los módulos de vivienda de 
distinto color, suponiendo un resalte en la composición de sus patios en fachada. El 
acceso principal daba orden a los distintos corredores a través de un núcleo de escaleras 
que servía de acceso al edificio y actuaba como eje de simetría sobre el que se disponían 
las viviendas16.  
En ambos edificios el núcleo de escaleras actuaba de eje de simetría para la disposición de 
las viviendas, por consiguiente, el edificio Semiramis mostraba como particularidad, la 

 
15 Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods, Une décennie d’architecture et d’urbanisme (París: 
Eyrolles, 1968). 
16 Jean-Louis Cohen y Monique Eleb, Casablanca. Mythes et figures d’une aventure urbaine (París: Hazan, 
1998), 478. 
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alternancia de sus plantas pares e impares, donde las viviendas volcaban su patio a este o 
a oeste; duplicando así su altura de los huecos de las plantas que estaban igualmente 
orientadas. La particularidad que se seguía con esta alternancia de plantas era la de 
restringir la libertad que evocaba el patio en altura. 
Al igual que ocurría en las casas-patio, la célula de vivienda tenía su acceso principal a 
través del vacío sobre el que volcaban las distintas estancias, la traza geométrica y 
simbólica del corredor a lo largo de toda la planta intensificaba, de hecho, el concepto de 
comunidad habitacional. Tal era la lógica de esta proverbial organización espacial que, al 
parecer, nada hacía presagiar cuál sería su futuro. 
El gran deseo de la conquista de la altura, la vivienda rentabilizada al máximo y la idea de 
gran comunidad se hacía visible mediante el denominado habitat évolutif. La introducción 
de ciertas técnicas constructivas fuera de contexto pasaba por alto las condiciones 
coloniales a través de las que se habían creado. La necesidad de introducir una evolución 
que fuera visible, mediante ciertos rasgos identificativos que establecieran la relación entre 
arquitectura popular y actual; en esa síntesis de unión entre el pasado y el futuro de la 
ciudad. 
Estos edificios, si bien nunca han dejado de mirar hacia sí mismos, y como consecuencia 
de este ensimismamiento, han dejado escapar la posibilidad de incorporar de forma plena 
los valores que le son externos, los acontecimientos ocurridos, las costumbres, la cultura, 
la identidad propia, los mitos, las miradas echadas… todo ello, configura un complejo 
entramado sobre la manera de vivir y ocupar un espacio. Estos nodos de conexión o 
entrecruzamientos parciales no han sido considerados en la búsqueda de un nuevo 
soporte, sino más bien como remiendos de lo anterior.  
 

 
Figura 4: Photothèque, École Nationale d´Architecture de Rabat, Marruecos: S.88/95 (Planeles 
GAMMA-Grids). 
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15 Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods, Une décennie d’architecture et d’urbanisme (París: 
Eyrolles, 1968). 
16 Jean-Louis Cohen y Monique Eleb, Casablanca. Mythes et figures d’une aventure urbaine (París: Hazan, 
1998), 478. 
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Es probable en este sentido, donde se produce una relectura que relaciona todos estos 
antecedentes y que, al parecer, han pasado como marginales, en la configuración de un 
nuevo planteamiento contemporáneo. 
A día de hoy, estas obras presentan un aspecto casi irreconocible, pero como para quien 
sabe leer entre líneas tan solo aquello que se pretendía, que no era más que la simple 
apropiación gradual en el tiempo. 
Concluyendo en palabras de Moneo, diría así: “El que la vida futura de un edificio esté 
implícita en su arquitectura no significa que la historia fluya a través de él, convirtiéndose 
en un automático reflejo del paso del tiempo, una carrera que soporta su arquitectura, 
aquellos rasgos formales que la caracterizan. Esto significa que, a partir del momento en 
el que el edificio surge como la realidad pretendida por el proyecto, tal realidad se 
mantendrá tan sólo en virtud de su arquitectura, experimentando ésta su propio y peculiar 
desarrollo a lo largo del tiempo”17. 

 
17 Rafael Moneo, “La vida de los edificios”, en Las ampliaciones de la Mezquita de Córdoba (Madrid: 
Arquitectura, 1985), 35. 
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