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representación histórica, literaria y cartográfica 
en el paisaje urbano de tetuán entre 1860 y 1956

 

Jaime Vergara-Muñoz
Miguel Martínez-Monedero

 

1 . Introducción

 Son pocos los acontecimientos que no dejan al menos un documento escrito . De 
ahí que, investigar sobre el paisaje urbano de la ciudad, pase necesariamente por conocer 
cualquier soporte sobre el que se escribe o impresiona los distintos hechos, elementos y 
acontecimientos que componen la vida pasada .
 En Tetuán, desde la guerra hispano-marroquí (1859-60) hasta el final del Protectorado 
Español del Norte de Marruecos (1956), la preocupación por el estudio y la conservación 
de este Patrimonio magrebí ha ido creciendo con el paso de los años . El proceso en 
la producción de documentos históricos se multiplicó con el uso de la fotografía, el 
perfeccionamiento de las técnicas cartográficas y el desarrollo de una Administración que 
tutelaba esos años de actividad colonizadora . 
 El siguiente artículo nos aproxima al conocimiento de la Medina desde una triple 
perspectiva: histórica, literaria y cartográfica . Acercarse a la historia, en concreto a los relatos de 
exploradores y viajeros, así como la a documentación gráfica que se generó fruto de las campañas 
militares, es algo imprescindible para conocer a fondo aquel pasado, entender el presente y 
predecir el futuro de Tetuán .
 
2 . Perspectiva histórica

 Desde las primeras noticias que se tienen de la ciudad de Tetuán, cada acontecimiento 
es un precedente que determina su configuración urbana definitiva . 
 Es a comienzos del siglo XVII (1609), cuando Felipe III expulsa de España a los moriscos . 
Gran parte de ellos se instalan en Tetuán proporcionando a la Medina un nuevo perímetro . 
La superficie se cuadruplicó hasta alcanzar el tamaño de la actual Medina . Tras la Gran Peste 
que asoló la ciudad entre 1677 y 1679 comienza un periodo de gran desarrollo económico y 
mercantil . Tetuán se convierte en la ciudad más poblada de la costa marroquí . 
 El siglo XIX será el siglo de decadencia general de Marruecos 1 . Nuevas epidemias de peste, 
en 1800 y 1818, la revuelta de 1820 y el hambre, en 1825, la debilitaron considerablemente . 

1 . José Crespo (coord .), Historia de Marruecos, Rabat, MEC/Seminario de Ciencias Sociales de la Embajada 
de España en Rabat, 1994, p . 103 .
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Por otro lado en 1860, España, tras un incidente fronterizo, declara la guerra a Mohammad 
V, ocupando la ciudad tropas españolas hasta el 2 de mayo de 1862 . 
 A partir de 1889, la judería o Mellah, que se estaba quedando pequeña, se expandió 
hacia el sudoeste con edificios de ciertas características europeas, que contrastaban con el 
resto de edificaciones de la Medina . En otros muchos casos el urbanismo respetó la propia 
arquitectura hispano-magrebí 2 .
 Tras la firma, en la Conferencia de Algeciras de 1912, del Tratado de Protectorado, 
Tetuán es ocupada pacíficamente el 13 de febrero de 1913 y ostentó la capitalidad de la 
Zona Norte . Entre 1913 y 1914 se definen casi todos los asentamientos militares . Algunos 
acuartelamientos se levantaron extramuros, pero otros se edificaron en el interior de la 
ciudad . Los españoles que se trasladaron a Tetuán comenzaron a habitar en la Medina 3, 
pero, a fin de no alterar la fisonomía tradicional de la ciudad, la Junta de Servicios Locales, 
estableció, en 1914, que en los barrios moros —como se los denominaba— no se realizaría 
obra alguna que modificara el carácter típico de las construcciones existentes  4 . En ese 
mismo año y debido al rápido aumento de la población española, se inicia la construcción 
del ensanche, cuyo trazado estuvo condicionado por las antiguas vías de comunicación y las 
nuevas instalaciones militares . La antigua ciudad se abrió completamente a la vida moderna, 
creciendo prodigiosamente 5 . El 10 de julio de 1927 se da por finalizada la guerra de África, 
y en octubre de ese año los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, visitan la 
ciudad .
 Hasta el final del Protectorado, Tetuán sufre numerosos cambios y ampliaciones, pero la 
Medina no sufrió cambios sustanciales, aunque el equipo del arquitecto Pedro Muguruza 6, 
criticaba la falta de respeto que se tenía con sus murallas . En abril de 1956, Mohammad V, 
tras el convenio con el gobierno español, logró pacíficamente la Independencia, finalizando 
del Protectorado . Tras ésta, la ciudad se ve forzada a acomodarse a la nueva Administración, 
pasando de la capitalidad regional a la provincial .
 
3 . Perspectiva literaria

 El estudio de las fuentes literarias ayuda a descifrar el desarrollo arquitectónico de la 
Medina de Tetuán a lo largo de su historia . Fuentes que se basan en relatos de la ciudad en 
distintas épocas y dieron testimonio de su estado edificado . La distinta sensibilidad de cada 
aportación deriva en una forma literaria muy determinada, ya sea prosa o poética, en la que 

2 . Catherine Cambazard, «La invención del estilo hispano-morisco», en Jose Antonio González (eds .), 
La invención del estilo hispano-magrebí, Barcelona, Anthropos, 2010, pp . 79-110; Alfonso de Sierra, La vivienda 
marroquí: notas para una teoría, Málaga, Algazara, 1996 .

3 . Emilio Gutiérrez, Evolución y desarrollo futuro de la población de Tetuán, Tetuán, Editora Marroquí, 1943, 
pp . 5-11 .

4 . Citado en Antonio Bravo, Arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos, Sevilla, Juan de 
Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2001, p . 75 .

5 . Julio Malo y Fernando Domínguez, Tetuán: El Ensanche: guía de arquitectura, 1913-1956, Sevilla, Junta 
de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1995, pp . 29-35 .

6 . Pedro Muguruza, «Plan de Ordenación de Tetuán», Revista Nacional de Arquitectura COAM, 26, 1944, pp . 
43-101 .



Jaime Vergara-Muñoz – Miguel Martínez-Monedero 467

se recogen sus impresiones personales, además de valiosos datos históricos de su proceso 
constructivo, que complementan la información que podemos obtener por otras fuentes .
 Las primeras referencias que se conocen de la ciudad de Tetuán son del siglo IX y 
vienen a cargo de geógrafos exploradores . En ellos primaba, por encima de todo, dar una 
información general de los nuevos territorios conquistados en Al-Andalus . La primera 
descripción geográfico-arquitectónica que encontramos de la ciudad de Tetuán aparece, no 
obstante, un siglo después, en el XI, de la mano de Abu ‘Ubayd al-Bakri . En el siglo XII, 
será Al-Idrisi quien de constancia del levantamiento del «fuerte tetuaní», en clara alusión, 
por vez primera, al recinto fortificado de su Medina 7 . 
 Son más abundantes las fuentes literarias de exploradores y geógrafos españoles, desde 
comienzos del siglo XVI en adelante y tras la caída del reino Nazarí de Granada . Destacan 
los relatos de los españoles León el Africano y Luis del Mármol Carvajal . Aportan datos de 
gran interés sobre la reconstrucción de Sidi Al-Mandari que siguió a la destrucción de la 
Medina por los portugueses en 1437 8 . 
 El siglo XVIII ofrece una abundante producción literaria sobre la Medina, sobre todo 
descriptiva de su capacidad militar 9 . Ellos explican, por vez primera y con datos técnicos, 
las bondades defensivas de sus murallas y describen, a su vez, la Medina ya consolidada en 
su forma externa . 
 Un grupo muy interesante de relatos los encontramos en los trabajos de geógrafos de 
militares españoles del siglo XIX . Estos textos, además de tener gran precisión descriptiva, 
añaden con relativa frecuencia apuntes gráficos que complementan sus aportaciones . Así 
por ejemplo destaca el trabajo José Gómez de Arteche y Moro de Elexabeitia (1821-1906), 
o también Felix González quien aporta también en sus textos diversas ilustraciones 10 . Por 
otro lado, Pedro Antonio de Alarcón (1833–1891), con un estilo más propio a un novelista, 
y siendo una clara manifestación de su talento descriptivo, nos dejó su libro, Diario de un 
testigo de la guerra de África 11, en el que logra insertar la viva realidad de la ciudad con su 
carácter más humano . 
 Durante los años del Protectorado Español en Marruecos fueron muy numerosos los 
libros de viajes  12 . Tenían, como único fin, crear geografías imaginadas que despertaran 
el interés de los lectores . Para ello desfiguran, a menudo, la realidad y poco aportan para 
un correcto conocimiento de la Medina . Además, nace un género literario hasta entonces 
desconocido: las crónicas periodísticas que poco añaden, en cambio, en el conocimiento de 

7 . Enrique Gozalbes et al ., «Marruecos en los primeros geógrafos árabes orientales», Miscelánea de estudios 
árabes y hebraicos. Sección Árabe-Islam, 47, 1998, pp . 167-185 .

8 . Guillermo Gozalbes, «Las fuentes ibérica para la historia de Tetuán (siglos XVI y XVII)», Miscelánea de 
estudios árabes y hebraicos. Sección Árabe-Islam, 44, 1995, pp . 39-53 .

9 . Como por ejemplo los relatos de Braithwaite, Lempriere y Gräberg .
10 . Félix González, Diario de la guerra de África, Madrid, Imprenta Anselmo Santa Coloma, 1860 .
11 . Pedro Antonio de Alarcón, Diario de un testigo de la guerra de África, Madrid, Imprenta y librería de 

Gaspar y Roig, 1859 .
12 . María D . García, et al ., «La experiencia colonial española en Marruecos y las monografías regionales 

(1876-1956)», Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 15, 1995, pp . 335-349; y José Luis Villanova, 
«La visión de Tetuán en relatos de viajeros españoles durante el Protectorado en Marruecos», en I Congreso del Foro 
de Investigadores sobre el Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM), Barcelona, 2005, pp . 30-39 .
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la Medina pero sí completan el entorno social y humano . Suelen ser textos de carácter más 
subjetivo e impresionista, propio al momento histórico en el que se desarrollan . Además, 
a partir del levantamiento militar de 1936, los textos se tornan patrióticos y aún menos 
descriptivos y fieles a la realidad geográfica y arquitectónica de Tetuán . 
 Existen pocos trabajos específicos de la Medina desde una perspectiva netamente 
arquitectónica . De entre todos ellos, destaca una muy detallada crónica periodística de 1942, 
que relata el estado de sus puertas y murallas 13 . 
 Entre los viajeros ingleses y franceses, encontramos tan sólo algunas noticias y descripciones 
que aparecerán levemente reflejadas en artículos, libros de viaje o guías de Marruecos . El trabajo 
más significativo es el escrito por A . Joly 14, en el que se aprecia un exhaustivo conocimiento del 
trazado interior de la ciudad y de sus murallas, aunque no se describen con minuciosidad sus 
monumentos religiosos . 
 En otros autores —con menos pretensiones científicas― la intención estriba en evocar 
la belleza de la ciudad 15 . Comienzan describiendo la Medina desde el exterior, la variada 
vegetación, la abundante agua, la blancura de las casas y, entre otras cosas, los remates 
dorados de sus alminares . Otra obra de gran interés y que aporta algunos datos descriptivos 
sobre la Medina tetuaní es el libro Tetuán Artístico y Pintoresco que escriben en 1912 Juan 
Beigbeder Atienza y Antonio Got Insausti, aunque nunca fue publicado como una obra 
unitaria 16 . Se conocen algunos capítulos de esta obra porque aparecieron recogidos en la 
Guía del Norte de África y Sur de España publicada en 1917 por Manuel L . Ortega . El texto 
de Beigbeder y Got nos muestra una aproximación al patrimonio de Tetuán 17 . En estos años 
(comienzo del Protectorado), la Medina cogerá todo el protagonismo narrativo . Se olvidan 
del carácter defensivo de sus murallas y puertas, que en otro tiempo propiciaron otro tipo 
de relatos de carácter militar . Ahora los muros defensivos de la ciudad pasan a ser elementos 
citados, no por sus cualidades defensivas, sino por sus cualidades estéticas . 
 
4 . Perspectiva cartográfica

 La historia urbana de Tetuán se puede analizar a través de la evolución cartográfica 
que se conserva . Aunque las primeras representaciones son del siglo XVI 18, no será hasta el 
siglo XIX cuando encontremos un verdadero proyecto de levantamiento urbano de cierto 
rigor representativo . Nos centraremos en un periodo de tiempo limitado, desde la primera 

13     «A través de las murallas que en 1942 hiciera levantar Sidi Al Mandri para la defensa de Tetuán», Diario 
Marruecos, 25 de Abril de 1942, pp . 3-4 .

14 . M . A . Joly, «Tetouan», Archives marocaines: publication de la Mission Scientifique du Maroc, 4, 1905, pp . 
199-345 .

15. Por ejemplo Arturo Barea, Tomás Borras, Fernando Carranza y Reguera, José (Isaac) Muñoz, Vicente 
Valero, etc.

16 . Antonio Bravo, «Una guía desconocida de la ciudad de Tetuán: el Tetuán artístico y pintoresco de Juan 
Beigbeder y Antonio Got», Revista Intercultural Dos Orillas, 13-14, 2014, p . 16 .

17 . Manuel L . Ortega, Guía del norte de África y sur de España: zona de España en Marruecos, Cádiz, Málaga, 
Madrid, Tipografía Moderna, 1917 .

18. Pintura mural en el Palacio del Marqués de Santa Cruz, en Viso del Marqués (Ciudad Real), actual 
Archivo General de la Marina.
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ocupación española estable en 1860, hasta el fin del Protectorado Español en Marruecos 
(1913-1956) . 
 En todos estos años las circunstancias en las que se realizan los levantamientos son 
muy distintas . Se comienza por un interés estratégico-militar cuando la ciudad de Tetuán es 
tomada por las tropas españolas (1859-60), y se termina con la ejecución de los planos para 
realizar la intervención urbanística más interesante de todo el Norte de África, el Ensanche 
de Tetuán (1913-1956) .
 Podemos decir que el primer plano que se conserva de la ciudad de Tetuán es de 1860 19 . 
La guerra y la ocupación de Tetuán generaron cambios, se reorganizó la morfología urbana 
y se hizo necesario un levantamiento de la ciudad . El interés de esta primera representación 
viene acentuado además por el rigor descriptivo con el que está trazado . Existe otra fecha 
importante en la historia cartográfica de Tetuán, 1882 . En este año la Comisión de Estado 
Mayor envía a Marruecos una misión de reconocimiento e información territorial con el 
encargo de realizar un levantamiento de las principales ciudades marroquíes . La intención 
cartográfica de estos trabajos era documentar gráficamente las ciudades que iban a ser 
tomadas . Se necesitaba por motivos estratégicos disponer de mapas militares y conocer con 
cierta precisión las principales vías de comunicación entre las distintas poblaciones 20 . Son 
planos de poblaciones y constituyen un corpus documental de gran valor para la geografía 
histórica, y aportan un referente cartográfico de la morfología urbana a finales del siglo XIX . 
 La Medina se había constituido en la sede de las oficinas permanentes de la Comisión 
del Estado Mayor . Allí residían los profesionales que tenían encomendada la misión de 
reunir los datos necesarios para formar un mapa militar del Imperio 21 . Sin embargo se puede 
decir que los planos de esta ciudad no se levantaron hasta 1888 22 .
 Tras la firma, en la Conferencia de Algeciras de 1912, y la ocupación por parte de las 
tropas, es cuando el cuerpo de ingenieros se procura realizar levantamientos topográficos 
técnicamente bien realizados técnicamente, y con la precesión que proporciona los datos 
topográficos . Nos interesa sobre todo la figura de Carlos Óvilo pues parece que fue él quien 
en 1924 elaboró el primer plano del Ensanche de Tetuán donde ya aparecen las manzanas 
totalmente configuradas . 
 La ciudad seguía con un buen ritmo de crecimiento y muy pronto en 1934 se plantea 
un nuevo reto, el de asumir una nueva ampliación de la ciudad . A esta época pertenece el 
nuevo levantamiento de la Medina, realizado en 1935 por la Comisión Geográfica . Esta 
altimetría de la Medina fue probablemente la primera oportunidad perdida de representar 
con exactitud las murallas y las puertas . Así como en los planos anteriores de 1860 y 
1888 la sensibilidad en el dibujo de estos elementos esenciales para la configuración de la 

19 . Plano de Tetuán y sus inmediaciones . 1860 . E 1:2000, Archivo del Servicio Geográfico del Ejército . 
(Madrid) . Ref . A .C .E .G /MAR 48/13 S .G .E .

20 . Luis Urteaga et al ., «Los planos urbanos de la Comisión de Marruecos (1882-1908)», en Ería, Oviedo, 
Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, 2004, pp . 261-283 .

21 . Luis Urteaga et al ., «Imperialismo y cartografía: la organización de la comisión española de Estado Mayor 
en Marruecos (1881-1882)», Geo crítica/Scripta Nova, vol . 7, 142, 2003, p . 17 .

22 . Croquis de Tetuán y sus Alrededores (1888) . E 1:125000 . Archivo del Servicio Geográfico del Ejército . 
(Madrid) . Ref . A .C .E .G / Ar .Q-T .7-C .3-142 .
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ciudad estaba bien representada . Es ahora sorprendentemente comprobar como se ignoran 
gráficamente estos elementos y se centran, en cambio, en las calles y manzanas .
 En 1943 encargó al Director General de Arquitectura, Pedro Muguruza Otaño, la 
redacción de un plan de urbanización de la ciudad 23 . Se trataba por primera vez en la historia 
del Protectorado Español de lo que en realidad hoy pudiera llamarse un Plan General de 
Ordenación 24 . Cuando a principio de 1945 Alfonso Sierra Ochoa es nombrado Arquitecto 
de la ciudad, recibió de su antecesor Ramiro Moya Blanco el plan de Ordenación de Tetuán 
totalmente virgen . Por distintos acontecimientos históricos no se produjo la regulación 
y ordenamiento de la dispersión urbana que Pedro Muguruza había planificado . Toda 
esa rigidez de planteamiento se tuvo que reconducir por los nuevos técnicos municipales 
frenando la puesta en marcha del P .G .O .U .
 En 1955, a criterio del nuevo arquitecto municipal, se necesitaba dotar a la Administración 
Municipal de un instrumento de trabajo más idóneo, con una escala más operativa . Esto movió 
al arquitecto a propiciar un levantamiento general de la ciudad a escala 1:500 en el que ya 
sí encontramos la preocupación por la correcta representación de la muralla y las puertas de 
la Medina . La elaboración de este nuevo plano por su propia cronología quedó superada y 
desbordada tras la independencia de Marruecos . En agosto de 1959, Sierra Ochoa deja la 
oficina de los Servicios Técnicos Municipales y todo ese ambicioso proyecto cartográfico de 
Tetuán (a 1:500) quedó paralizado . 
 
5 . Conclusión

 Tetuán es una ciudad agradecida a su patrimonio . Desde 1860 hasta que finalizaron 
los conflictos bélicos en 1927, las acciones urbanas que se ejecutaron no alteraron la esencia 
de la trama urbana . La creación del Ensanche (1917-1956), en momentos de crecimiento 
de la población, facilitó mantener la Medina a salvo de operaciones urbanísticas que 
hubieran deteriorado el carácter islámico que le corresponde . La huella que dejaron los 
acontecimientos en estos cien años de historia queda recogida —y nos sirve de referencia 
en el estudio del paisaje urbano—en la cartografía confeccionada durante esos años, y en 
toda su producción literaria e histórica . 

23 . Pedro Muguruza, «Plan General de Ordenación Urbana», Revista Nacional de Arquitectura COAM, 26, 
1944, pp . 43-101 . 

24 . José Díaz, «La urbanización en el protectorado: un plano para el estudio del Tetuán futuro», África, 
Revista de Tropas Coloniales, 51, 1928, pp . 69-71 .
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Comisión del Cuerpo del Estado Mayor del Ejército, Mapa de la parte norte de Marruecos con la división 
de Marruecos en zonas de influencia. (Fuente: Cartoteca del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid)

Croquis de Tetuán y sus Alrededores en 1888 . 
(Fuente: Archivo del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid)
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Ortiz, Tetuán en 1943 . 
(Fuente: Archivo personal Sierra Ochoa)


