
T ANGER, ZONA 

Vista de Tánger. Grabado por el holandés 
Peter Scherk a finales del siglo XVlll. 

INTERNACIONAL 
(A puntes para una descripción) 

A) HISTORIA 

Tánger y su zona, a pesar de la creencia genei·al, 
tienen su historia, .su prehistoria y hasta su mitología, 
ésta puesta de moda últimamente por el gran lnimanis· 

. ta tangerino internacional don Juan Estelrich. 

l. Mitología.-Tingis, Tingi, Tingé, Tidga o , Tendja 
es inmortalizada por la mitología griega; Ulises figura 
como uno de los visitantes . má.s ilustres. El o,rigen de 
la ciudad deriva del matriinonio entre Neptuno yTitea,' 
la . Ti~rra. El hijo de esta unión, fué. Anteó, . que vivía . 
en. Tánger. Aquí tuvo lugar u'no de los trabajos . de 
Hércules, su lucha con nuestro gigante tangerino Anteo, 
Esi~ fué terrible, pues cada vez que Hér~ules lo.graba 
de~ribar a Anteo, éste recibía 'nuevas .fuerzas ·.de su 
madre, la Tierra. Por fin, Hércule~ . se dió cuenta . del 
truco .Y terminó estrangulándÓlo con siis hercúle~s .bra· 
zos en el aire, d~nde no podría . recibir auxilio de 
rn madre.' Hércules _casó con TÍngé. HÚ,cules, padre 
amante, para p'rotegerla, . . sep.aró las montañas· que unían 
Europa y Africa, •· ereando el estrecho · de ·. Gibraltar y 
las dos cadenas de montañas separadas por el mar; que 
se ·llamaron · cólumnas de Hércules. Existen ·en : la zona 
las .grutas de Hércules, y el más flamante b.ulevar de lá 
ciudad. nueva fué bautizado por Tánger, reconocida, con 
el . nombre glorioso de . Ariteo. 

, 2~ Prehistorifl.- Las últimas excavaciones llevadás a 
cabo poi· el Peahody Mu~~uin .at Harvard .Universfry 
dieron cómo resultado el hallazgo d~ restós "defbombre 

Asis Viladevall y 
Alfonso Sierra, Arquitect~s 

de Neardenthal y grandes cantidades de objetos de la 
Edad de Piedra. 

3. Historia. a) Edad Antigua.-Las primeras refe· 
rendas históricas de Tánger vienen, según los entera· 
dos, de Hécatos de Mileto (cerca del 520 a. J .), que 
parece visiti¡ personalmente la zona. También hablan 
de Tánger el cartaginés Hanho (470 a. J.) y el gran 
Herodoto (443 a. J.) cita el actual cabo de Espartel. 
Plinio el,Vie,io y Palim9 _(27-70 a. J.) describen la costa 
alrededoi-~ del _cabo. ·.· de · Espa~tel. . An~otjfo ; A~gusfüs 
(221 a. J;), también . lo Cita en su auía militar. · 
. En los últimos tie~pos, como r:imlta.dó ,d~ . ~Jicltva~· 
cionés, se han. encontrado; · además de los · Vf!sligi~ ~ d~ . 
laEdad .de Piedra, restos prefenicios y ro~anos. Se~ú~ 
Herodotó, los cartaginés~s fiind~ron ·en . 57Ó un puehl~ 
comercial ~n. ;1 mr~m.o . 1:'ániér a~tu~i. Despu~~ se ªPº; 
1lera. ~e Tánger· eI emper.!jdor Octavio, la. declára "chi- . 
dad . libre", y Claudio · la hace capital de ia s colcinia~· 
norteafricanas (Maui:itania y Tingitanha). 

¿\. la caída del Imperio sigue casi la's mismas vicisi
tudes. :que Europa, cambiand~ de dueño varias "vec·es: • 
Primer.o, los vándalos; luego, Bfaancio y fos ;·.visigodoá: 
Hay que • hacer notar que estos cambios de ~ano ocu
rr~an •solamente en . la zona ·de Tá.ii.ge; mientras el resto" 
de( norte de Africa perman.ec..ía en . ~od~r de l.os na ti· 
vos. En el sig~o< vu se, fonda .un núceio cri"stiano. 

Eri 682, veinte años después de lii muette def p1'ofeta, 
los árabes, ·'reciéri . convertidos 'al · cristianismo . arrebatan 

Ja ciud,a.d .al conde liiZaniino 'Juliá~. ·Desd~ - :1 · siglÓ v1fr 
la. histo"ria· qe la .· zona .. es la ·irti~ma .qu~ · Ia' del ·: ~e:sto ·de · 
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Marruecos. Conviene subraya 1· <1ue Tán ger no entra 
completam ente en Marru ecos hasta el siglo vn1. 

b ) Portugal.-A fines de la Edad Media adqui ere un 
au ge ala rmante la pirat ería, lo que decide a lo s portu· 
gueses en 1415 a ocupar Tán ger y la costa atlántica . 

e) España.- Al morir sin sucesión el r ey Don Seba s
tián, su trono pasa a F elip e JI en 1580. En 1640 vuelve 
ál poder de lo s portugueses. En 1661, lo s ingl e&es, con 
sus procedi~iento s diplom1íti co-comerciales, obtiene1i la 
soberanía de la plaza, que con servan ha sta 1684. 

el) Gobernadores árabes.-Al abandonar los in gle
ses Tánger, queda bajo la dominación, no del sultán, 
sino de los gobernadores •Írabes AH b en Abdallah y 
su hijo Ahm ed b en Alí. Las_ ambi cion es francesas se 
manifiestan ya en 1687 con el ·' reconocimi ento " de la 
costa p or l a flota al mando del duque de Montem art. 
En 1884, el príncipe Joinville ordena un esp ectacular 
bombardeo de Tán ger . Mientra s, Tán ger se había con
vertido en el centro de lo s diplomáti cos y com erciantes 
europ eos en Afrira. 

e) R égimen de capitulaciones.- Los diplomáti cos, qu e 
r esidían en Tánger, y no en F ez, capital del Imp erio , 
gozaban d~l derecho de extraterritorialidad, ele 1al for
ma que ha sta su s conna cionales estaban bajo la juris
dicción ele su s consulado s respectivos. El ori gen el e 
lo s derechos ele extrate rrito rialiclacl- capitula cioñes- p a
rer e remontarse a la segunda mitad del siglo x1v, cuan
do el sultán otorgaba algunos derechos a ciudadanos 
ele dete rminados r einos. Durante el siglo X IV, la ma yor 
parte de las potencias adquiri eron simil a res concesio
nes, conocidas con el n ombre e,;presivo el e R égimen 
de Capitulaciones. A m ediados del si glo pasado se ex
tendió el derecho ele p rotección de una poten cia hasta 
los nativos (mojalata). Para poner orden a este régimen 

tuvo lugar en Madrid una conferencia en 1880. 
f ) Comisión ele Hi giene.- D esde principios del si-

Tánger en la época de la ocupacion illg,!esa, 
en el año 1669. Grabado de W enceslao H oller. 
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glo x 1x, los co nsulados controlaban la vida m arítima 
de Tán ger, y en 1840 fu e ron autorizado s p or el sultán 
para velar sobre la salud públi ca; esta concesión o ri gi
nó la creación de la Comisión de Hi giene. La presi
dencia e ra objeto de una rotación de l as diferentes 
potencias, que ejercían el cargo durante un m es. En 
1893 se creó una nueva Comisión de Hi gien e, con po
deres más extensos : entendía no sólo de las normas 
sanitario-marítimas de buques, control m édico, etc., sino 
también controlaba los m ercados, iluminación públi
ca, etc. Dicha Comisión se finan ciaba con donaciones 
de lo s di stintos Gobi ernos, p equ eños imp ues tos, licen

ci as y su scripciones volunta rias . 

g) Estatuto .- Como consecu encia má s o m enos di
recta de dive rsos Tratados entre las p otencia s inte re· 
sadas (Tratado entre España y Francia en 1902, entre 
Francia e Inglaterra en 1904, Primera Con fe rencia el e 
Algeciras en 1906), se ll egó al esbozo del entonces 

futuro Estatuto en la Conferencia de Al geciras ele 1912, 
con representación de España, Inglate rra y F rancia, que 
en 1914 dió por terminados sus trabajo s. En 1922 tuvo 
lugar en Cannes una nueva Conferencia, con r epresen
tantes de las mi smas potencias, y en diciembre ele 1923 
se llegó a un acu erdo, firmándo se una Conven ción, con 
reservas de. España . En mayo de 1924 la s tres poten
cia s ratificaron una nu eva Convención, y el Estatuto 
ele la zona de Tánger emp ezó su vida de legalidad. 
Los Estados U nidos e Italia no inte rvien en o fi cialm ente. 
El Estatuto de Tán g<"r data o fi cialmente ele 1 ele junio 
de 1925, en que, a iniciativa ele Italia, es revisado y 
se enmi enda, siendo firmado el 25 de julio de 1928 por 
España, Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Bél gica , 
Suecia y Portugal. Lo demá s de su hi sto ria es sufici ente
mente conocida para insistir en ell a, siendo inminentes 
en el momento actual la aplicación el e una s nu evas 

reforma s. 



B) POLITICA 

Para hacerse una idea del régimen político-adminis· 
trativo de la zona internacional de Tánger creemos 

suficiente el cuadro sinóptico que sigue, en el que se 
indican los distintos organismos que ordenan la vida de 
la ciudad: 

GOBIERNO D E T A N G E R A C T U A L 

MENDOUB 

Representante del Sultán. 
Cabeza de la Comunidad musul· 

mana. 
Presidente de la Asamblea Legis· 

lativa . . 
Jurisdicción: Sobre • musulmanes 

y judíos marroquíes. 
Tribunal musulmán. 
Tribunal rabínico. 

SULTÁN DE MARRUECOS 

COMITÉ DE CONTROL 

Asamblea de los representantes diplomáticos de las naciones firmantes 

del Acta de Algeciras de 1906: América, Bélgica, Francia,, Holanda, lngla· 

terra, Italia, Portugal, España. 

Jurisdicción: Veto sobre los acuérdos propuestos por la Asamblea Legis· 

lativa; poderes legislativos propios; veto sobre "decisiones de adminis· 

trador". 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Miembros: Cuatro españoles, cua· 
tro franceses, tres ing~eses, tres ame
ricanos, tres rusos (ausentes), un 
italiano, un belga, un holandés, un 
portugués, nombrado_s por sus. res· 
pectivos Consulados. 

Seis musulmanes, nombrados por 
la Mendubia. 

Tres israelitas, nombrados por la 
Comunidad israelita. (Estos últimos 
necesitan la aprobación francesa.) 

Jurisdicción: Control de la Ha· 
cienda y preparar leyes. Sus decisio: 
nes están sujetas a la aprobación 
del Comité de Control. 

ADMINISTRADOR 

TRIBUNAL MIXTO 

Jueces: Españo\, francés, inglés, 
Fiscales: Español y francés. 

italiano y belga. 

Nacionalidad: . belga, holandés, sueco o portugués. Elegido por el Comité de Control. 
Jurisdicción: jefe ejecutivo de la Asamblea Legislativa; pero sus decisionés deben ser aprobadas por el 

Comité de Control. 

ÁDMINISTRADOR ADJUNTO 

Hacienda 

POLICÍA INTERNACIONAL ADMINISTRADOR ADJUNTO 

Asuntos musulmanes 

Nacionalidad: Belga, holandés, 
portugués o. sueco. 

Jefe: Belga, holandés, sueco o 
portugués. Nacionalidad: Francés. 

Segundo jefe: Francés. 

Como españoles, el cuadro anterior es sumament~ 

aleccionador. En él podemos ver cómo España ha sido 
totalmente desplazada en el gobierno de · Tánger, y 
cómo la Asamblea legislativa de esta ciudad interna· 
cional, que debiera ser modelo de democracia, tiene 
unos representantes que, por su número, n,o están en 
correlación con los censos de habitantes de la ciudad 
ni con los intereses que, de todo orden, este censo re· 

presenta. 
La democracia es siempre aleccionadora cuando se 

la analiza a fondo. 
La política, aunque a primera vista no lo parezc~, 

es la diosa que rige los destinos de la zona internacio· 
nal ·de Tánger. Preferimos, en aras de la tranquilidad, 

terminar aquí este capítulo. 

C) ECONOMIA 

l. Comercio.-ta actividad de todo ciudadano tan· 
g_erino, mientras no se demuestre lo contrario, es el 
export-import. Tánger actualmente es una ciudad emi· 
nentemente comercial, y esta actividad parece que va 
a ir en aumento, como consecuencia . de la aplicación 
de la sentencia del Tribunal de La Haya, obtenida en 
virtud de una reclamación de los americanos sobre la 
aplicación dada a los acuerdos del Acta de Algeciras, 
en un sentido restrictivo para la libertad de comercio 
en el norte de Africa. 

Otra de las rémoras a las actividades comercialés ha 
sido el mal estado del puerto, que complica y encare· 
ce todas las ·operaciones marítimas. Están lanz.adas ya 
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las adjudkaciones para empezar las obras más ur
gentes. 

2. lndustria.- Hasta ahora, la gran dificultad para 

la instalación de industrias en la zona era el pequeño 
mercado consumidor, reducido prácticamente a la pro

pia zona. Como se ha dicho, la sentencia del Tribunal 

de La Haya y el celo de los americanos han abierto 

un mercado .muchísimo más amplio. Las consecuencias 

de esta libertad de comercio no pueden notarse inme

mediatamente. 

En la actualidad se puede decir que la principal 

actividad industrial gravita en el campo de la cons
trucción: Una empresa española, Cementos Tánger, está 

terminando una fábrica de cemento, con una capacidad 

de producción de 40.000 toneladas anuales, y está pre

vista para una inmediata ampliación. 

3. Agricultura.-Desde hace unos pocos año s ha em· 

pezado la explotación agrícola moderna. Hasta entonces 
toda la explotación agrícola se realizaba por procedi

mientos bíblicos. Los resultado s de la moderna explo· 

tación empezarán a notarse en breve. 
La ganadería, con un resultado práctico inmediato, 

ha adquirido un gran auge. Son varias las granjas en 

plena actividad. 

4. Tributación.- El régimen tributario es, a gran· 

des rasgos, el siguiente: 

a) Sobre terrenos: 5,30 por 100 de derechos reales; 
0,60 por 100 y 500 francos por cada hoja de con· 

trato de compraventa y de derechos de registro. 

b) Sobre inmuebles: impuesto anual, llamado de 

Tasa Urbana, que es el 7,36 por 100 sobre el mon

tante de los alquileres. 
e) Derechos de Aduanas: 12,50 ad valorem. Metales 

preciosos, el 7,50 por 100. 

d) Derechos de constitución de sociedades: 0,25 por 

100, más un franco por cada 200 o fracción del 

capital social. 

e) Hipotecas: el 1,30 ppr 100 su constitución, y el 

0,10 por 100 su cancelación. 
f) Derechos de registro: en caso de adquirir para 

revender dentro del plazo de seis meses, el 6,30 

por 100. 

D) GEOGRAFIA 

l. Situación.-Una simple ojeada a cualquier mapa 

terrestre nos muestra su situación. Tánger es uno de 
los pasos obligados del continente europeo al africano. 

Esta privilegiada situación se conjuga admirablemente 

con su carácter de ciudad internacional. El porvenir de 

nuestra zona está ligado al futuro desarrollo de Africa, 

que es prácticamente un continente sin explotar, con 

enormes posibilidades económicas y con zonas exten

sísimas vírgenes aún. 

2. Clima.-El clima es templado y muy agradable, 

co~ dos elementos desfavorables: el viento y la lluvia. 

El viento dominante es el llama.do por los tangeri
nos Levante, aunque casi siempre es Noroeste. Según 

la tradición, sopla por períodos de tres días y todos 

sus múltiplos. En realidad, el total de días de Levante 

representa un pequeño tanto por ciento respecto al 
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conjunto anual. Su intensidad es comparable con cual
quier viento huracanado español. 

Otro viento molesto es el Poniente, que en realidad 

es Suroeste. Según la tradición, este viento es portador 
de lluvfas. Su intensidad llega a ser la del Levante. 

3. Lluvias.- El período de lluvias acostumbra coin
cidir-en Tánger todo tiene algo de caprichoso- con 

un espacio de tiempo que va de mediados de noviem· 

bre a mediados de marzo. La lluvia es tropical-·tipo 

Vinieron las llu?Jias-, muchas veces acompañadas de 
viento huracanado. 

Esta conjunción de elementos desencadenados, lluvia 

y viento huracanado, son la causa, junto con un sub· 

suelo difícil, de las mayores préocupaciones de los ar
quitectos. Cualquier ventana normal expuesta ·a Sur

oeste no resiste el paso del agua, y hasta los muros 

así orientados, si no están muy bien impermeabiliza

dos, tampoco aguantan la humedad. (Hemos visto un 

muro de mampostería normal, de 45. centímetros, em-

' bebido en agua por su cara interior después de una 
··venida de la s lluvias") . 

4. Extensión.- La extensión territorial de la zona in· 

ternacional de Tánger es de unos 480 kilómetros cua· 
drados. 

5. Población. - La población tangerina, compuesta 

esencialmente de musulmanes, israelitas y españoles, es, 
sin embargo, un mosaico de nacionalidades, cuya com· 

posición cualitativa y cuantitativa señalamos en el cua
dro siguiente (datos de 1952) : 

Marroquíes árabes . . . . .. 

Marroquíes israelitas ... 

Españoles . . . 

Franceses .. . 

Ingleses .. . 

Italianos ..... . 
Portugueses. .. . . . . .. 

Americanos . . . . .. 

Otnis nacionalidades 

103.000 
15.000 

30.000 

8.000 
1.700 

1.300 
1.000 

300 

10.000 

170.300 

La importancia de estos diversos grupos etnográficos 

no es, sin embargo, proporcional a su número. A con

tinuación hacemos un somero análisis de los mismos. 

a) Musulmanes.-La población musulmana se com

pone de ciudadanos de todas las clases sociales: aristÓ· 

eralas, intelectuales, comerciantes, campesinos, obreros, 

etcétera. En su mayoría, los comerciantes son bereberes. 

Su especialización es el pequeño comercio familiar en 

la explotación de un tipo de tienda característico: el 

bakal. Hay dos tipos de bakal: el bakal estanco, venta 

de periódicos y perfumería, y el bakal venta de comes

tibles. Naturalmente, existen los mixtos. 

La aportación musulmana más característica al común 

vivir tangerino ha sido la introducción del té moruno. 

Se diferencia del' té inglés en que la turba es verde y, 

además, a la infusión, muy azucarada, se el echan unas 

hojas de hierbabuena. También se diferencia del inglés 

en que su horario es totalmente arbitrario, tomándose 

a cualquier hora del día. Arquitectónicamente han <le· 

jado una ciudad árabe con sus mezquitas, palacios, etc., 

que ha perdido mucho de su carácter en favor de una 



cierta internacionalización de barrios bajos de dudaJ 
portuaria. Tiene interés la plaza de la ~lcazaha y la 
calle de detrás de la Mezquita Grande, así como por 

su tipismo el Zoco de Afuera. 

b) Israelitas.-Su importancia es muy grande. Los 
de más solera son los propietarios de las Bancas más 
antiguas de la ciudad, poseyendo además muchos bienes 

inmobiliarios. Todos, más o menos, se dedican a la 
exportación-importación (export-import). Socialmente. el 
contraste es enorme, pasando de las grandes fortunas 
a la pura miseria casi sin transición. Arquitectónica
mente, a fines del siglo pasado y primeros de éste, crea· 
ron una zona residencial- El Marchán-, con deliciosos 
chalets décimonónicos del más puro estilo Montecarló, 
que, desgraciadamente: está perdiendo su carácter. Sus 
fuertes características raciales han impreso un sello en 
la manera de ser de casi todos los ciudadanos tange· 

rinos. 

c) Europeos.-La población europea más numerosa 
y con más fuerte representación en todas las clases 

sociales es la española. 
l. Españoles.-La colonia española se compone de 

30.000 habitantes, siendo el español el idioma más em
pleado, así como la moneda de uso corriente es la 

peseta. La influencia española en la fisonomía y carác
ter de la ciudad es enorme. Los horarios de trabajo, 

comidas y espectáculos han sido retrasados gracias a 
nuestras costumbres. Es innegable que todas las maní· 
festaciones de la vida tangerina tienen un fuerte sabor 
español, que se acentÓa en una manifestación tan po· 
pular como el fútbol, representado por el equipo es· 

pañol. 
En Arquitectura, unos cuantos compatriotas han ense

ñado lo que realmente es esta noble arte, y tanto en 

epificios aislados co-mo en conjuntos urbanos se puede 
decir que lo más digno es obra -de arquitectos espa

ñoles. 
~- lngleses.-Los ingleses, una minoría pequeña, pero 

con nivel social alto, han influído mucho ·sobre el am· 
biente de la ciudad. La solera, en su mayoría compues
ta de rentistas y funcionarios retirados, instalados en el 
Monte Viejo y en el Nuevo (las dos zonas residencia
les por excelencia de Tánger), llevan una vida de inglés 
de novela de Sommerset Maugham, influyendo en las 
costumbres de la ciudad con su rito del five o'clock tea, 
el whisky y su afición al deporte; el campo de polo, 
golf y tenis elegante se llaman Country Club Diplo
matic. 

En Arquitectura han dejado unos deliciosos bunga
lows _ ochocentistas, esparcidos,' principalmente, por los 
dos Montes. En la ciudad, la Compañía Rentística ha 
elevado dos "de los mejores edificios de Tánger: el 

hotel Minzah, de sabor hispanoárabe, y el bloque que 
en la actualidad se está acabando (donde se alojará el 
Correo inglés), en un estilo Renacimiento muy inglés; 
edificio correctísimo (salvo en los hierros), obra del 
gran arquitecto británico Louis de Soissons. Ejemplos 
a seguir para todos los seudoarquitectos tangerinos, tan 
aficionados a órdenes y molduras. 

3. Franceses.-La colonia francesa se compone en su 
mayoría de funcionarios de los distintos organismos che
rifianos y de la Administración internacional, así como 

de los clásicos pequeños burgueses. Su aportaci6n al 
sentir común tangerino se ha manifostado principalmen
te en la gran afición al comtante apretón .de manos. 

En Arquitectura, s~ influencia y cantidad ha sido 
mucha. Pero, en cuanto a calidad, hay que reconocer 
que Francia no ha hecho honor a su fama de país de 
buen gusto. Claro que esta aportación se _ha resentido 
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de la libertad en el ejerc1c10 profesional que creemos 
ha habido en la metrópoli hasta 1940. 

4. ltalianos.-Pequeña minoría, que se ha visto con· 
siderablemente aumentada en estos últimos años y que 
abarca todas las clases sociales. · Su gran campo de acti·' 
vidad es la construcción. La arquitectura italiana en 
Tánger es también muy reciente, pero muy amplia, sin 
que hasta ahora haya dado ninguna obra de la alta 

calidad que los caracte riza en su tierra, destacándose, 
sin embargo, los edificios proyectados por arquitectos 

italianos. 
5. Belgas, h~landeses, suecos, etc.-Desde hace muy 

poco se ha iniciádo la inmigración desde estos países, 
sin que . hasta el presente estas aportaciones nórdicas 
hayan podido influir en el ambiente general de Tán· 
ger, esperando que las mismas hayan de ser en extremo 
beneficio sas. 

6. Americanos.-La creación de la R. C. A., Mackay 
Radio y la Voz de América (las dos primeras estaciones, 

nudo entre América y Europa con fines comerciales, 
y la tercera, estación emisora para Europa con fines 
políticos.), así como las grandes bases de la zona fran· 
cesa, han traído a Tánger mucho s americanos. Su in· 
fluencia se ha notado, sobre todo, en la indumentaria 
de la juventud tangerina, distinguiéndose también por 
su s a ctividade~ culturales. La s arquitectónicas son has· 
ta ahora inéditas. 

Esta amalgama de distintas razas, religiones y cos· 
lumbres, ha dado a Tánger un carácter único. Todos 
los encantos de nuestra ciudad, aparte de los natura· 
les (clima, situación, paisaje, etc.), vienen de estas cir· 
cunstancias. La mentalidad resultante es de una gran 
tolerancia y respeto, cosa que también tiene sus incon· 
ven{éntes. A nuestra manera de ver, el peor de ellos 
es l~ falta de un espíritu cívico tangerino, manifestado 
en el desinterés de los ciudadanos por su ciudad. Esta 
falta de espíritu, fomentada además por la organización 
político-administrativa, hace que la vida gire en torno 
de insignificancias movidas por intereses más o menos 
mezquinos. Como resuÍtado, la vida cultural (civiliza· 
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c1on deriva de civitas ) es prácticamente inexisleJ1te. 
Afortunadamente, las últimas inmigraciones europeas y 
americanas, con sus secuencias de intereses creados, ' ter· 
minarán por romper esta costra de modorra, logrando 
dar un contenido espiritual a la magnífica materia pri· 
ma que es Tánger. 

E) URBANISMO 

l. Zona.- La Zona internacional de Tánger se com· 
pone de una extensión de tierras de unos 480 kiló
metros cuadrados, limitados al Norte por el estrecho 
de Gibraltar, al Oeste por el Océano Atlántico y en 
el resto por el Protectorado español. 

Se comunica con Europa, por vía marítima y aérea, 
a través de España, disponiendo de un buen aeropuerto, 
excelentemente enlazado. Por carretera, con las dos ca· 
pitales de las zonas vecinas: Tetuán, en el Protectorado 

español, y Rabat, en el francé s. 

Existe una red de carreteras de tipo turístico que 
enlazan la ciudad con los puntos de mayor interés: 
la que, partiendo del centro, sube por el Monte, pasa 
por el cabo Esparte} y grutas de Hércules, enlaza con 
la carretera imperial de Rabat, llegando hasta el Bos· 
que Diplomático, permitiendo disfrutar de uno de los 
más bellos recorridos turísticos posibles; y la que va 
desde la ciudad al cabo Malabata, con una soberbia 
vista de la costa española. 

2. Ciudad.-La ciudad se compone esquemáticamen· 
te de los siguientes barrios: 

a ) Ciudad antigua.-Dentro de las viejas murallas, 
en un acantilado sobre el mar en la zona del puerto, 
donde existe la antigua Puerta de la Marina, hasta 
una altiplanicie, en la que se asienta la plaza de la · 

Alcazaba y su s alrededores. En esta plaza se levantan 
la Alcazaba, el Bajalato, el Mexuar, el Museo, los jar· 
dines del Sultán y el castillo de Moik, · que forman un 

conjunto delicioso. 
b ) Marchán.- Esta ciudad antigua se une con otro 



CIUDAD NUEVA 

Monte. 

Zoco bueyes. 

Centro ciudad nueva. 

Bulevar. 

CASCO ANTIGUO 

Ciudad árabe. 

Calle Siaguins. 

Ciudad europea. 
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altiplano, conocido con el nombre de Meseta del Mar• 
chán, residencia de israelitas ricos y emplazamiento 
del bellísimo estadio municipal, junto al cual se está 
levantando el flamante palacio de- Ja Asamblea legis· 

lativa. 
c) Ciudad nueva.-El barrio . del Marchán se une con 

la ciudad nueva por el ·amplio bulevar de Alejandría, 
<!On rasante de montañas r~sas. Esta se extiende desde 
el mar, apoyándose en la espléndida avenida de España, 
hacia el Suroeste, con una fuerte pendiente, hasta lle· 
gar al bulevar Antée, para continuar después en una 
zona menos accidentada. 

d) Monte V iej<i. - Contiguo al Marchán, hacia el 
Oeste, sobre el Estrecho, separado de aquél por el 

Arroyo de l?s Judíos, que discurre en una profunda 
garganta. (Según la tradición, aquí desembarcaron los 
israelitas expulsados de Espa.ña.) Es un antiguo barrio 
residencial de lujo, con grandes fincas con ·vistas al 

Estrecho, y maravilloso arbolado. 
e) Monte Nuevo.-Llamado también, simpleJ11ente, 

Monte, y contiguo al Viejo, se extiende en una ladera 
de Noreste a Sureste, constituyendo una zona residen· 
cial en pleno desarrollo, ·con magnífico arbolado y vis· 
tas sobre la ciudad. 

f) Zoco ele los Bueyes.-Extensa zona que sirve de 
unión entre el Monte y el centro de la ciudad. Urba· 
nísticamente, se dedica a residencias mixtas, con vi· 
viendas de altura y chalets. En esta zona están las 
urbanizaciones mejor logradas de Tánger: Brooks, Ca· 
lifornia y Enamorados. Las tres, realizadas por · espa· 
ñoles y proyectadas y dirigidas también por arquitectos 
españoles. Las dos primeras, que son ya una realidad, 
a pesar de las grandes dificultades con que se ha tro· 
pezado, constituyen los primeros conjuntos dignos de 

Tánger. La tercera, en vías de ejecución, es un proyec· 
to ambicioso, digno de los magníficos arquitectos que 

lo han concebido. 

3.' Plano Prost.-El desarrollo de Tánger se ha guia· 
do por un anteproyecto de urbanización (debiéramos 
llamarlo con más propiedad croquis) debido al urba· 
nista francés Prost. Este anteproyecto, que no consta 
más que de u~as alineaciones, sirvió de base para la 
constitución de los diferentes Sindicatos de Propieta· 
rios. (Verdaderas asociaciones de propietarios, dirigidas 
por los técnicos municipales, para el estudio de la 
distribución de las parcelas, como consecuencia de la 
apertura de nuevas calles. Legislación muy interesante, 
cuya descripción rebasaría los límites de este artículo.) 

Para todo lo demás que no sean alineaciones, el des· 

arrollo de Tánger se ha regido por el mayor o menor 
buen sentido de sus ediles y técnicos y por un pompo· 
so Reglamento de construcción y urbanizaciones, que 

data del año 1927, y es copia casi literal de uno ante· 
rior de Mazagán. Hasta la fecha no ha sido objeto de 
ninguna enmienda fundamental, siendo de admirar el 
resultado conseguido en la ciudad, cuyo desarrollo se 
ha apoyado en tan endeble base. 

4. Concurso de plano director.-Dándose cuenta los 
técnicos de la Administración que esta situación era 
insostenible desde todos los puntos de vista, lograron 
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convencer a los ediles de la necesidad de convocar 
un concurso de anteproyectos para un plan de ordena· 
ción de Tánger. Este concurso tuvo lugar en el verano . 
de 1948, con resultado totalmente internacional y tan· 
gerino, procediéndose a un reparto por zonas en la 
siguiente forma: arquitecto Fournier des Corats (fran· 
cés), centro de la ciudad; arquitecto Messina (italiano), 
zona industrial; Dirección General de Arquitectura de 
España, zonas residenciales; arquitecto Le Cordier (fran· 
cés), barrios árabes. 

Parece ser que los resultados son inminentes, pero 
hasta hoy seguimos con nuestro plano Prost y nuestro 
pintoresco Reglamento, esperando los arquitectos tan· 
gerinos que lo más bello de la ciudad, Monte y Zoco 
de los Bueyes, sea salvado gracias al equipo de la Di· 
rección General de Arquitectura. 

5. Consejos a los compañeros.-Quizá, para terminar, 
podría ser útil a todos los compañeros que piensen 
edificar algo en Tánger tener en cuenta los consejos 
de los que aquí llevamos ya bastante tiempo. 

Ante todo, advertimos a aquellos arquitectos faltos 
del sentido del humor que se abstengan de construir 
aquí. Como ya se ha indicado, las Ordenanzas datan 
de 1927, y no es extraño encontrar prohibiciones tan 
peregrinas como la que, refiriéndose a los cuartos de 
baño sin w. c. independiente, los priva del acceso di· 
recto a los dormitorios, o aquella otra que prohibe en 
fachada "las consolas de madera recubiertas de yeso". 

Otra sorpresa para los arquitectos es la total ausen· 
cia de esta clase de profesionales en los servicios mu
nicipales de obras, y mayor todavía cuando se estable· 
cen contactos con los aquí llamados arquitectos, inge· 
nieros o ambas cosas a la vez. En Tánger, tales títulos 
profesionales se adquieren en ¡veinticuatro horas! No 
hace falta más que ponérselo en las tarjetas, listín 
telefónico, etc. Si la permanencia en Tánger se pro· 
longa, se está expuesto a tropezarse con un arquitecto 
A. E. S. A. B. (arquitecto· aparejador de la Escuela 
Superior de Arquitectura de Barcelona) o ingeniero a 

secas (ni de caminos, ni de montes, ni agrónomo, ni 
industrial, ni militar), simplemente ingeniero, o con 

un arquitecto-ingeniero, o viceversa. 

Si se llega a encajar tantas sorpresas sin perder el 
sentido del humor y se presenta el proyecto en la 
Administración, éste puede ser rechazado por faltar 
diez centímetros cuadrados a la superficie de una ven· 
ta na, o por cualquier otra pequeñez por el . estilo. En· 
contrándose a veces que al lado de un edificio tolerado 
al m~ximo de su altura, al cabo de un año escaso se 
permite edificar otro con una o dos plantas de más. 

Tampoco hay que asustarse si por una infracción el 
arquitecto se encuentra procesado y llevado al Tribu· 
nal correccional como un vulgar estafador, pues, para 
tranquilidad nuestra, el Tribunal mixto, con un gran 
sentido común y de justicia (salvo caso de manifiesta 
mala fe), absuelve al pobre arquitecto. 

En fin, lo absolutamente imprescindible es no perder 
el tan citado sentido del humor, ni cuando los clientea 
regatean el proyecto como si se tratara de un kilo de 
alubias, porque--bromas y veras aparte--Tánger tiene 
muchos encantos... hasta para los . arquitectos. 
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ALGUNOS PROYECTOS DEL GA
BINETE ARQUING EN TANGER 

El Gabinete Arquing (Arquitectura-lngeniería) está 
compuesto por los arquitectos Asís Viladevall Marfá y · 
Alfonso de Sierra Ochoa, y por el ingeniero de Cami
nos, Canales y Puertos. Nicolás B~randa _López. 

Entre las diversas obras realizadas en Tánger por el 
citado conjunto de técnicos se presentan las siguientes : 

INMUEBLE PARA LA so: 
CIEDAD C. O. l. N. M. A. 

Situado en el bulevar París, en Tánger. Se partió de 
una estructura lo más regular posible, intentando lograr 
un máximo aprovechamiento de planta útil para cada una 
de las cuatro viviendas que tiene por planta; en forma 
tal, el único espacio perdido son los cuatro metros 
cuadrados del pasillo. La distribución interior se ha 
proyectado con vistas a una posible ampliación de la 
zona de vida diurna, mediante tabiques plegables que 
permiten integrar (a voluntad del inquilino) uno de 
los dormitorios a la estancia general. 

Dada la magnífica orientación del inmueble, se han 
proyectado unas amplias terrazas como extensión de los 
locales habitables, y que sirven al _mismo tiempo para 
proteger los huecos de éstos, tanto de la lluvia cuanto 
del sol en verano. 

El acceso a cada vivienda es inmediato (para seño-
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res) por un doble sistema de ascensores que · abren 
directamente a un vestíbulo de acceso a pi sos. Se prevé 
subida y bajada por ascerisores, pero una puerta de 
comunicación permite una salida de socorro a la esca· 
lera en caso de avería o falta de flúido . 

El serviciO"· accede al edificio por un portal lateral 
bajando en rampa al semisótano, donde toma el mon
tacargas situado debajo . de · cada ascensor. 

La fachada está compuesta exclusivamente por las 
terraza s de cada planta, en un reticulado que se acen
túa por colores y coronada por los remates de chimenea 
reunidos en flecha vertical en el eje de simetría. Una 
absurda interpretación del Reglamento municipal cer· 
cenó el proyecto, privándol~ de dos plantas (a nues· 
tro entender, estéticamente necesarias), interpretación 
que, apenas ultimada la obra, permitió las . mismas 
planta s suprimidas a un inmu eble frente al nuestro. 

P ARQUE · BROOKS 

Es un · con} unto de instalaciones de esparcimiento: 

piscina, club, pistas de baile y parque de recreo, l evan· 
tado en uno de lo s más bellos rincones de Tá.11ger. 
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baja y primera del pabellón del 
parque Brooks y pormenor de cubiertas. 

Con respecto a esta obra, que es uno de esos con· 
juntos que excepcionalmente suelen aparecer en nues· 
tra vida profesional, m erece destacarse, por un lado, la 
adecuación de la obra al paisaje, y, por otro, la acer
tada y en~rañable colaboración y, sobre todo, compren· 
sión de un propietario, también excepcional. 

El paisaje o, mejor dicho, la vegetación magnífica 
han determinado la posición de toda s las . instalaciones 
e incluso la configuración del t erreno que el propieta· 
riorio p ermitió variar, cediendo parte a vía pública, 
golamente por defender do s iµagnífico s plátanos y un 
estupendo pino, que han definido el eje de la calle de 
acceso. Entre este pino y otro no menos extraordinario, 
situado en el ángulo noroeste de la piscina , que se 
co rrió hacia el sur, por no dañar el árbol, cuyas raíces 
hubo que descubrir y encauzar con un muro de hor
migón armado, se define el eje de la cancela de entrada. 

Pueden observarse en la s zonas de casetas de baños 
otros tres hermo sos árboles, que no quisimos derribar, 
y que atraviesan el suelo y techo de las mismas. 

La pared de cierre del parque, medianera con pre· 
dio s vecinos, fué camuflada a base de pinturas abstrae· 



La piscina 
iluminada, y 
abajo, planta 
de conjunto. 

tas, ejecutadas en colores verdes, amarill(\$, y ' sienas 

por los mismos arquitectos, al .objeto de , que con una 
excesiva blancura no resaltara demasiado sobre el fon· 
do de vegetación. 

Personal y materialmente, . el _arquitecto Viladevall 

ejecutó la escultura situada junto a la entrada, y, asi

mismo, su intervención se ha extendido a todo el tno· 
biliario, cristalería, vajillas y utillaje menudo, llegando 

incluso a los emblemas .Y bordados de manteles, copas 
y cubiertos. 

------ . 

~-<-~~-~____,' '--------~ 
21 



22 

Parque Brooks, en Tánger. Distintos aspectos de 
la piscina y anejos y detalle de la figura de Sirena. 
' Fotos de esta información, Zubillaga.) 




