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análisis de unidades de paisaje cultural urbano resultado 
de la ley del gran berlín de 1920

 

Francisco José Fernández Torres
María Luisa Márquez García

 

1 . Introducción

 A lo largo de la historia de Europa, las divisiones territoriales se han visto estrechamente 
relacionadas con un reparto de poder que permitiera un control adecuado del territorio 
poseído, pudiendo hablarse aquí del nacimiento de las primeras delimitaciones municipales 
en la época feudal . Estos primeros municipios, de los cuales hoy día se siguen observando 
en gran medida sus trazados, «eran de una dimensión suficiente para acoger el crecimiento 
de los núcleos urbanos y de sus actividades económicas en el propio territorio» 1 . 
 Con el paso de los años, algunos asentamientos mostraron una capacidad mayor 
de crecimiento que otros, bien por cuestiones políticas, históricas, de accesibilidad, etc ., 
mostrando algunos casos la insuficiencia del municipio como contenedor de las nuevas 
realidades urbanas que se comenzaban a hacer patentes . En palabras de Esteve Pardo, «es 
en estas situaciones cuando se hace patente la contradicción entre la realidad material 
de las ciudades y sus delimitaciones administrativas»  2 . Dada esta problemática, y no 
pudiendo hablarse aún de un concepto territorial y metropolitano, en muchos casos, por 
ejemplo el de Berlín, Madrid o Barcelona, se produjo la anexión por parte de las grandes 
ciudades de los municipios contiguos . Esto supondría grandes ventajas para las primeras, 
ampliando su extensión y aumentando su población, pero igualmente evitándose problemas 
jurisdiccionales eliminando a sus «rivales» . El problema no sólo consistía en la necesidad 
de traspasar los límites municipales al haberse quedado «pequeños», sino que a la hora de 
tomar decisiones relativas, por ejemplo, a transporte o emplazamiento de usos generales, 
los enfrentamientos entre los responsables políticos de cada municipio implicado llevaban 
a la inacción, complicándose mucho más el problema 3 .
 Este proceso de «absorción urbana» daría lugar a las primeras grandes metrópolis, en 
las que los municipios contiguos anexionados pasarían a convertirse en barrios o distritos 
de éstas .

1 . Josep Maria Carreras i Quilis et al ., «Aglomeraciones urbanas europeas», Papers, 50, 2009, pp . 201-223 .
2 . Ibid .
3 . http:/urban-networks .blogspot .de/2013/02/barcelona-y-madrid-se-comen-sus-vecinos .htlm
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2 . El caso del gran Berlín 

 A partir de comienzos del siglo XIX, las ciudades prusianas contaron con la 
Städteordnung (1808) como normativa referente en materia urbana y territorial, si bien 
el Estado prusiano, altamente «absolutista y burocrático, no mostraba un interés especial 
por ella, ni resultaba tampoco el marco más adecuado para darle prestancia» 4 . Dada esta 
situación, Hardenberg planteó como medida claramente reformista remodelar el concepto 
de «Kreis» (institución situada en primer nivel municipal), oponiéndose a ésta la clase 
nobiliaria . De forma paralela, las escasas modificaciones llevadas a cabo en la organización de 
los municipios rurales (Landgemeinde) dejaban ver aún una gran influencia del feudalismo . 
Es por ello que la Städteordnung de 1808, al igual que las de 1831 y 1853, no logró la 
repercusión innovadora deseada, manteniéndose esta situación en Berlín hasta 1920 .
 A pesar de esta situación, a partir de comienzos del siglo XIX, el crecimiento de Berlín 
se vería claramente acelerado, destacando entre otros factores la concesión de la región 
Renania-Westfalia en el Congreso de Viena (1814-1815) tras la caída de Napoleón, territorio 
que se convertiría durante la Revolución Industrial en la más imponente zona industrial 
de toda Europa, lo que influyó positivamente a la capital del Estado, contando hacia 1850 
con 412 .000 habitantes y el nudo ferroviario más importante de Europa . Dos décadas más 
tarde, gracias a la unificación alemana de la mano de Otto von Bismarck, Berlín continuaría 
con su proceso expansivo, contando con 826 .000 habitantes al convertirse en capital del 
Deutsches Reich en 1871 .
 Será en este punto en el que el Kreisordnung, originario de la Edad Media, y en el 
que Hardenberg trató, como se ha mencionado anteriormente, de manera infructuosa, de 
introducir innovaciones necesarias, comience a prestar mayor atención a la vertiente funcional . 
La Revolución Industrial había dado lugar a una realidad frente a la que el nivel municipal se 
mostraba claramente insuficiente, siendo necesarios nuevos servicios más complejos y costosos 
necesitados de otra escala de actuación . Se comprobó, sin embargo, que la mera agrupación de 
municipios (Kommunalverband) no constituiría la mejor solución debido a enfrentamientos 
entre ellos por temor a la aparición de posibles desequilibrios . Es por ello que la normativa 
permitió a las ciudades de más de 25 .000 habitantes no formar parte del Kreis 5 . Berlín era 
una de estas ciudades, sin embargo, alrededor de ella se creó un importante Kreis que llevó 
a cabo obras públicas bastante destacables . Esto tuvo como consecuencia que, si bien Berlín 
continuaría su marcado proceso expansivo, su anillo periférico crecería a un ritmo igualmente 
acelerado, haciéndose cada vez más complejo separar numerosos asuntos como propios de 
Berlín o del «Kreis» adyacente, situación que se vería reforzada por el derribo de murallas de 
la capital, la construcción del Ringbahn que circunvalaba la ciudad, o la planificación de un 
sistema de transporte público mecanizado entre Berlín y su cinturón 6 . 
 Debido a esto, se crearía en 1911 la «Zweckverbandes Gross-Berlin» (agrupación del 
Gran Berlín), dedicada especialmente a dos grandes temas: transportes y ordenación del 

4 . José Esteve Pardo, «Berlín, 750 anys», Autonomies, 9, 1988, pp . 257-268 . 
5 . Georg-Christoph Unruh, «Die normative Verfassung der kommunalen Selbstverwaltung», Deutsche 

Verfassungsgeschichte, 4, 1985, p . 568 .
6 . José Esteve Pardo, op .cit .
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territorio . Este supondría un paso introductorio a la definitiva anexión por parte de la ciudad 
de Berlín de su Kreis colindante mediante la aprobación por parte del Parlamento de Prusia 
(Landtag) el 27 de abril de 1920 de la Ley del Gran Berlín . 
 Gracias a ella, se constituiría un nuevo núcleo urbano formado por la unión de la 
ciudad de Berlín, 7 ciudades colindantes (Berlin-Lichtenberg, Berlin-Schöneberg, Berlin-
Wilmersdorf, Charlottenburg, Neukölln, Spandau und Köpenick), 59 municipios rurales 
(Landgemeinden) y 27 aldeas (Gutsbezirken), el cual alcanzó los 878km2 y una población 
de casi 5 .000 .000 habitantes . Dicha Ley igualmente planteó la división del nuevo núcleo 
en 20 distritos (Bezirke), los cuales adquirieron en su mayoría el nombre de los principales 
municipios que pasaron a conformarlos . 
 
3 . Paisaje urbano de núcleos anexionados por la ley del gran Berlín

 Como se ha expuesto anteriormente, el proceso expansivo tanto de Berlín como de su 
cinturón urbano dio lugar a la anexión de este último por parte de la primera . 
 En palabras de García  7, se formó una estructura urbana con «partes diferenciadas, 
pequeñas ciudades en la ciudad, cada una con un carácter propio y un nombre que recuerda 
sus orígenes . Donde todo concurre a confirmar la singularidad de esta particular conformación 
urbana, que sigue siendo todavía hoy a pesar de la violencia de las transformaciones más 
recientes, el carácter principal de la ciudad de hoy» . Esta afirmación lleva a pensar en la posible 
existencia de islas de paisaje urbano procedentes de los cascos históricos de estas ciudades . En 
este trabajo vamos a comprobar si estos cascos históricos se han mantenido hasta la actualidad, 
y en qué medida sobrevivieron a los distintos acontecimientos históricos en que la ciudad de 
Berlín se vería envuelta . 
 Con el fin de delimitar los cascos históricos de los diferentes asentamientos im-
plicados en la Ley del Gran Berlín (1920), así como analizar la evolución de cada uno 
de ellos, haremos uso como principal fuente de información de cartografía facilitada 
por los diferentes archivos municipales, así como por el Departamento del Senado para  
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt) 
berlinés . 
 Para ello, el primer paso consistió en delimitar los centros históricos atendiendo a su 
estado en el último tercio del siglo XIX a partir de la cartografía histórica recopilada, donde 
se han marcado los distintos asentamientos aparecidos en los mapas en torno al año 1880 . 
Será dentro de estas zonas delimitadas donde centraremos el presente trabajo .
 Fernández-Torres_1: Edificaciones construidas hasta 1920 
 A continuación se analizó, a partir de un mapa elaborado por el departamento de Senado 
para un área extensa central de Berlín, la franja temporal en que los edificios existentes en 
la actualidad fueron construidos . Esto permitió observar los periodos de crecimiento de 
estos núcleos urbanos, entre otros, entre 1869 y 1899, y entre 1900 y 1919, dos periodos 
que como se ha expuesto, resultan fundamentales para entender la elaboración de la Ley 
del Gran Berlín de 1920 . En dicho mapa se recogen igualmente los edificios construidos en 

7 . José Manuel García Roig, «Berlín, arquitectura y ciudad en los últimos cien años (1910-2009): permanencias 
y transformaciones en el área central de la ciudad», Cuaderno de notas, 12, 2009, pp . 95-118 .

http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Lichtenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Sch%C3%B6neberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Wilmersdorf
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Wilmersdorf
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Charlottenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Neuk%C3%B6lln
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Spandau
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-K%C3%B6penick
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=de&u=http://www.stadtentwicklung.berlin.de/index.shtml&usg=ALkJrhiOym0b45Uaw9htmHpFGqTthDt6fw
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fecha anterior a 1869 y que siguen en pie en la actualidad . La imagen Fernández-Torres_1 
muestra el mapa elaborado a partir de esta información, adicionándole las delimitaciones de 
los centros históricos anteriormente realizada . Esto permitió obtener una visión general de las 
expansiones acontecidas previas a 1920, distinguiéndose claramente entre zonas «de ensanche» 
urbanizadas durante dichas expansiones, y zonas «de relleno», completando manzanas 
existentes o sustituyendo edificios antiguos por otros más «acordes» a la nueva realidad de la 
época . En dicho mapa se observa, que la presencia de edificios construidos en fecha anterior a 
1869 resulta bastante escasa en toda la extensión analizada, presentando además una reducida 
concentración espacial . Por otro lado, en las áreas correspondientes a los cascos históricos no 
se observa una elevada presencia de edificios construidos entre 1870 y 1919, propia de las 
zonas de ensanche urbano; de hecho, la mayor parte de las áreas marcadas cuenta con edificios 
construidos con posterioridad a la Ley del Gran Berlín de 1920 . 
 Una posible explicación respecto a la situación observada puede estar relacionada con la 
destrucción llevada a cabo durante el periodo 1933-1939 para la implantación de un nuevo 
orden universal 8, seguida por la destrucción durante los años 1939-1945 . 
 Por otro lado, con respecto a los centros históricos de las ciudades anexionadas en 
1920, algo más alejadas de dicha parte central, solamente Charlottenburg presentaría 
considerables destrucciones . Sin embargo, el resto de asentamientos anexionados observados, 
con excepción de Spandau y Köpenick, fueron conformados en su mayoría por edificios 
posteriores a 1945 dado su carácter periférico . 
 Una vez analizada la situación de forma general, se pasó a analizar el casco histórico de 
cada ciudad anexionada a una escala mucho más detallada, añadiendo al uso de cartografía, 
el de ortofotografía y el de derivas realizadas por estas zonas de la ciudad . En esta ponencia 
presentaremos el análisis realizado en los cascos históricos de Charlottenburg y Spandau . 
 
3 .1 . Casco histórico de Charlottenburg

 El casco histórico de Charlottenburg se encuentra conformado por tres partes 
claramente diferenciadas: al oeste se hallaba el barrio residencial para el personal del palacio, 
al este se encontraba la zona de infraestructuras (iglesia, mercado, . . .) y al noreste, el antiguo 
pueblo de Lützow . En 1880, la ciudad contaba con 30 .000 habitantes, pasando esta cifra a 
182 .000 habitantes en 1900 . Esto tuvo entre otras consecuencias una sobremasificación para 
los recursos de los que disponía la ciudad (escuelas, ayuntamiento, hospital,…), situación 
que se subsanó gracias a la buena situación económica que vivía esta ciudad y pasando 
en 1920 a anexionarse a Berlín . En Fernández-Torres_2: Edificaciones en casco histórico 
de Charlottenburg se muestran los edificios existentes, construidos hasta 1945, lo que se 
destruyó entre 1939-1945 y lo que se ha reconstruido hasta la actualidad .
 A lo largo del periodo 1939-1945, se perdió más de un tercio de las edificaciones 
existentes, mayoritariamente edificios anteriores a 1869  9 . La reconstrucción de estos 
edificios se llevó a cabo sin atender a las preexistencias del lugar, lo que llevó a un paisaje 

8 . Mónica Vázquez Astorga, «El impacto en la ciudad de Berlín de las propuestas de su reconstrucción formuladas 
tras la segunda Guerra Mundial», On the waterfront, 22, 2012, pp . 71-88 .

9 . Stephan Brandt, Die Charlottenburger Altstadt, Erfurt, Sutton Verlag, 2011 .
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urbano claramente heterogéneo llegándose incluso a subvencionar el desmantelamiento de 
edificaciones antiguas con el fin de obtener material de construcción . En 1980 se comenzó 
a prestar atención a la riqueza patrimonial del lugar, protegiéndose a partir de entonces las 
edificaciones existentes . 
 
3 .2. Casco histórico de Spandau

 En el siglo XIX se disolvió finalmente la fortaleza de Spandau, la cual tenía una 
influencia claramente negativa en la evolución urbana de dicha ciudad . Sin embargo, se 
mantuvo en cierto modo la conexión con lo militar al concentrarse en su periferia la industria 
armamentística, favorecida ésta por la gran accesibilidad de Spandau para el transporte de 
mercancías . La presencia de dicha industria supuso, durante el periodo 1939-1945 supuso 
importantes daños colaterales en las construcciones del centro histórico de la ciudad, en su 
mayoría, edificios residenciales . Junto a esta situación, lo que PfS 10 ha definido como «radicales 
rehabilitaciones» unido a las excavaciones para la construcción de la estación y túnel de metro, 
afectó aún más al mantenimiento de los edificios preexistentes . A pesar de ello, se mantuvo en 
gran medida la planta urbana de dicho casco histórico . 
 Este acontecimiento ha hecho posible que la imagen urbana de este casco historico 
haya permanecido casi invariable hasta nuestros días, a pesar, no sólo de la situación 
anteriormente expuesta, sino además de la escasa consideración que las construcciones 
llevadas a cabo en las décadas de los sesenta y setenta tuvieron con la unidad temática de 
los edificios preexistentes . Sería a finales de los años setenta cuando se planteó proteger la 
imagen urbana de dicho casco histórico, convirtiéndolo en una zona peatonal y planteando 
bajos comerciales en las nuevas edificaciones . Todo esto ha tenido como resultado una 
riqueza del paisaje urbano basada en su heterogeneidad, claramente observable ésta durante 
las derivas realizadas, distinguiéndose claramente las construcciones llevadas a cabo en 
distintas épocas .
 
4 . Conexiones a través de la Red de Metro entre los distintos asentamientos 

anexionados en 1920 

 De forma paralela a la rápida expansión vivida por la ciudad de Berlín, así como por 
sus municipios adyacentes, tuvo como consecuencia, entre otras, la necesidad de una mejor 
conectividad entre ellas . En esta segunda parte del trabajo se analizó dicha conectividad a 
través de la historia de las líneas de metro de Berlín con el objetivo de comprobar en qué 
forma se fueron conectando las distintas ciudades implicadas en la Ley del Gran Berlín de 
1920 mediante análisis de grafos . El siguiente mapa (imagen Fernández-Torres_3: Diseño 
del metro de Berlín, etapas históricas) muestra la historia del metro de Berlín en tres períodos 
claramente diferenciados, los cuales describiremos a continuación:
 a) Hasta 1920 . A finales de siglo, debido a la acelerada expansión de la ciudad de 
Berlín y sus ciudades adyacentes, comenzó a plantearse la necesidad de soluciones a los 
constantes problemas de tráfico que comenzaban a surgir . Si bien, estas soluciones llegarían 

10. http://www.partner-fuer-spandau.de/Spandau_82_0.html.
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de una forma bastante dilatada en el tiempo, debido a los constantes enfrentamientos entre 
los representantes de las diferentes ciudades, así como problemas técnicos con las redes de 
alcantarillado, las obras del primer tramo empezarían en 1896 . Este primer tramo conectaría 
Berlín con Charlottenburg, recorriendo esta línea de Este a Oeste desde la estación de 
Schönhauser Allee hasta la estación de Olympia-Stadion, y sería el más demandado de la 
red . 
 De forma paralela se conectaron otras dos ciudades de la periferia a Berlín durante 
la primera década del siglo XX: Schöneberg, con una conexión Norte-Sur hacia Berlín 
(Nollendorfplatz a Innsbruckerplatz) y Wilmersdorf al Suroeste (Wittenbergplatz-
Thielplatz) . El estallido de la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia la 
paralización en la expansión de la red de metro . (M1)
 b) Entre 1920 y 1945 . El cambio más destacado en esta época vino de la mano de 
la aprobación de la Ley del Gran Berlín, al constituirse una sola ciudad, lo que vino 
acompanado de una mayor influencia sobre la empresa privada encargada de la red de metro, 
pasando este control definitivamente a manos de la empresa pública BVG en 1929 . Los 
tramos de la red construidos hasta entonces conectaban las zonas más ricas de Berlín con 
los alrededores, haciéndose necesaria una ampliación de la red que uniera también otros 
barrios algo más humildes, por lo que se plantearon diversas líneas Norte-Sur a lo largo de 
la ciudad . 
 En los anos treinta, con la llegada al poder de Adolf Hitler, y en relación a los proyectos 
de expansión urbana de la mano de Albert Speer, se planteó una línea de metro circular que 
uniera a las existentes, si bien con el estallido de la Segunda Guerra Mundial el proyecto 
quedaría paralizado . (M2)
 c) Tras 1945 . La Segunda Guerra Mundial no sólo supuso la destrucción de buena 
parte de la red, la cual no sería completamente reconstruida hasta 1950, sino que, tras dicha 
guerra, Berlín quedaría dividida en Este y Oeste, lo que tuvo importantes consecuencias 
para la red de metro . Si bien entre los anos 1953 y 1955 se elaboró el «Plan de 200km» 
recogiendo las nuevas ampliaciones, la construcción del muro de Berlín dificultó su 
ejecución e incluso cortó líneas existentes . La desconexión fue tal que hasta diez anos 
después de la caida del muro no puede hablarse de una red completamente reestablecida . 
(M3)

 Las tres matrices (M1, M2 y M3; de izquierda a derecha) de incidencia anteriores se 
corresponden con los grafos analizados .
 



Francisco José Fernández Torres – María Luisa Márquez García 801

5 . Conclusiones

 5 .1 Los acontecimientos históricos vividos en la ciudad de Berlín a lo largo del siglo XX 
han conducido a la pérdida de buena parte de su patrimonio histórico, si bien ha dado como 
resultado un paisaje urbano heterogéneo en los emplazamientos de las antiguas ciudades a 
ella anexionadas, fruto no sólo de acciones destructivas, sino por la falta de atención a las 
preexistencias del lugar a la hora de reconstruir zonas perdidas . 
 5 .2 Las conexiones por la red de metro conectaron sólo a algunos núcleos anexionados 
uniéndolos con Berlín, siendo las conexiones entre ellos prácticamente inexistentes y 
quedando otros hasta mediados de siglo XX desconectados . En la actualidad, todos estos 
núcleos se hallan conectados entre sí gracias a la red de S-Bahn que complementa a la de 
metro . 
 5 .3 Únicamente en el caso de Lichtenberg el proceso anexionador supuso excesivos 
cambios a modo de tabula rasa en los núcleos urbanos implicados en la Ley del Gran Berlín . 

Edificaciones construidas hasta 1920 (Fuente: Elaboración propia)



La cultura y la ciudad802

Edificaciones en casco histórico de Charlottenburg 
(Fuente: Elaboración propia)
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Diseño del metro de Berlín, etapas históricas 
(Fuente: Elaboración propia)




