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1. LA PUESTA EN VALOR EN ESPAÑA DEL PATRIMONIO DE LA GUERRA 
CIVIL
La presentación e interpretación en España del patrimonio de la Guerra Civil Española 

(1936-1939) puede considerarse una consecuencia directa del desarrollo de la arqueología del 
conflicto en general y de la arqueología de la Guerra Civil en particular. Sin ningún género 
de dudas los trabajos de investigadores como Alfredo González-Ruibal, Jorge Morin o Ama-
lia Pérez-Juez Gil sirvieron para visibilizar un patrimonio olvidado y en peligro (MORÍN 
DE PABLOS, 2002; PÉREZ-JUEZ, 2003; ESCOLÀ, 2004; GONZÁLEZ, 2008). La 
investigación y documentación de multitud de espacios vinculados de una forma u otra con 
la Guerra Civil ha permitido vislumbrar el potencial que esta clase de vestigios podrían 
tener en un futuro cercano, tanto en el marco del turismo cultural como en el ámbito de 
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la educación patrimonial. Así por ejemplo, algunos autores han llamado la atención sobre 
las amplias posibilidades que poseen estos espacios para la didáctica de las ciencias socia-
les, especialmente para la educación reglada ya sea en Primaria, Secundaria o Bachillerato 
(BESOLÍ, 2007; FELIU y HERNÀNDEZ, 2013; JAÉN, 2015). Por otro lado, desde el año 
2005 se ha producido un crecimiento exponencial en el número de espacios musealizados y 
abiertos al público, que básicamente podríamos clasificar en tres grandes bloques: castrame-
tación (cuarteles, aeródromos, etc.); fortificación (permanente o de campaña) y elementos 
de defensa pasiva, principalmente refugios antiaéreos.

En el primer apartado conviene reseñar las intervenciones que afectan a los aeródromos, 
nueva tipología edilicia surgida tras la I Guerra Mundial, donde destaca el trabajo pionero 
y constante que se ha desarrollado en Cataluña desde hace más de 10 años y que, entre otras 
muchas cosas, ha desembocado en la puesta en funcionamiento del Centro de Interpreta-
ción de la Aviación Republicana y la Guerra Aérea (CIARGA) ubicado en el aeródromo 
republicano de Els Monjos (Santa Margarida i els Monjos, Barcelona). Este equipamiento 
museográfico es la punta de lanza de un conjunto de aeródromos catalanes que poco a poco 
están siendo restaurados y acondicionados para la visita, como es el caso de los aeródromos 
de Vilatorta (Sant Julià De Vilatorta), Pacs (Pacs del Penedès), Verges (Canet de La Tallada), 
Alfés (Alfés), Sabadell (Sabadell), Rosanes (La Garrigas), L’aranyó (L’aranyó), Tona (Tona), 
Celrà (Celrà), Los Salats (Agramunt), etc. En la vecina Comunidad Valenciana destaca la 
musealización de los campos de aviación republicanos de Alcublas (Valencia) y Vilafamés 
(Castellón), mientras que en Castilla-La Mancha se han realizado tímidos intentos por recu-
perar los aeródromos de Villafranca de los Caballeros (Toledo) y Saceruela (Ciudad Real).

Respecto a las fortificaciones comienza a ser larga y numerosa la lista de enclaves recu-
perados y musealizados en España. De entre todos ellos destacan los trabajos que se vienen 
realizando en la Comunidad de Madrid y que han permitido abrir al público el Blockhaus 13 
en Colmenar de Arroyo, el Frente del Agua en Paredes de Buitrago, los Yesares en Pinto, las 
posiciones de Guadarrama-Jarosa o el Cerro del Melero en Arganda del Rey (NAVAJAS y 
GONZÁLEZ 2017). La Comunidad de Aragón también destaca por la puesta en valor de la 
Ruta Orwell en Los Monegros o por la recuperación de numerosas trincheras, nidos de ame-
tralladora y refugios en la Comarca del Jiloca, a lo que habría que sumar iniciativas de calado 
museográfico como la puesta en marcha del Museo de la Batalla del Ebro en Fayón o del 
Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Robres. Cataluña, Asturias, Cantabria, el País 
Vasco y Valencia se unen a esta lista con enclaves que han sido o están siendo musealizados 
en estos momentos.

Finalmente habría que mencionar los numerosísimos refugios antiaéreos construidos 
durante la guerra en las ciudades para proteger a la población civil de los bombardeos, que 
poco a poco han pasado a ser visitables como es el caso del refugio antiaéreo construido en 
el Cerro de la Concepción en Cartagena, el refugio antiaéreo del Ayuntamiento de Almería, 
el refugio de El Viso en la provincia de Córdoba, el refugio de Cervantes en Alcoy, el refugio 
bajo la Plaza del Altozano en Albacete, el refugio de El Capricho en Madrid, los refugios de 
la plaza Balmis y de la plaza Séneca en Alicante complementados con la construcción del 
Centro de Interpretación de los Refugios Antiaéreos, o los refugios antiaéreos de la ciudad 
de Barcelona como el refugio 307 del Poble Sec, el del Palacio de les Heures o el de la Plaza 
del Diamante.

Finalmente habría que mencionar los numerosísimos refugios antiaéreos construidos 
durante la guerra en las ciudades para proteger a la población civil de los bombardeos, que 
poco a poco han pasado a ser visitables como es el caso del refugio antiaéreo construido en el 
Cerro de la Concepción en Cartagena, el refugio antiaéreo del Ayuntamiento de Almería, el 
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refugio de El Viso en la provincia de Córdoba, el refugio de Cervantes en Alcoy, el refugio bajo 
la Plaza del Altozano en Albacete, el refugio de El Capricho en Madrid, los refugios de la plaza 
Balmis y de la plaza Séneca en Alicante complementados con la construcción del Centro de 
Interpretación de los Refugios Antiaéreos, o los refugios antiaéreos de la ciudad de Barcelona 
como el refugio 307 del Poble Sec, el del Palacio de les Heures o el de la Plaza del Diamante.

3 
 

Fig. 1. Musealización del Cerro del Melero en Arganda del Rey (Madrid) 
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En líneas generales la mayoría de las comunidades autónomas están trabajando en la 
recuperación de estos espacios, con mayor o menor intensidad. No obstante, como ha 
ocurrido en otras ocasiones con la puesta en valor del patrimonio arqueológico, pocos 
de ellos cuentan con una verdadera política de mantenimiento y gestión de los sitios, 
que permita explotar todo el potencial turístico, cultural y educativo que encierran estos 
espacios. La ausencia de estrategias claras de “explotación” o la insuficiente 
incorporación de recursos museográficos digitales, complementarios a la propia visita in 
situ, constituyen una asignatura pendiente.  

LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL DEL PATRIMONIO DE LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA  

La introducción de técnicas de documentación digital en el campo del patrimonio 
cultural en general y del arqueológico en particular está suponiendo una auténtica 
revolución. El desarrollo de la arqueología virtual en la última década ha alcanzado 
cotas difícilmente imaginables a principios de siglo, cuando apenas un puñado de 
grupos de investigación y empresas trabajaban en España en este sector. Dentro del 

Fig. 1. Musealización del Cerro del Melero en Arganda del Rey (Madrid)

En líneas generales la mayoría de las comunidades autónomas están trabajando en la recu-
peración de estos espacios, con mayor o menor intensidad. No obstante, como ha ocurrido en 
otras ocasiones con la puesta en valor del patrimonio arqueológico, pocos de ellos cuentan con 
una verdadera política de mantenimiento y gestión de los sitios, que permita explotar todo el 
potencial turístico, cultural y educativo que encierran estos espacios. La ausencia de estrate-
gias claras de “explotación” o la insuficiente incorporación de recursos museográficos digitales, 
complementarios a la propia visita in situ, constituyen una asignatura pendiente.

2. LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL DEL PATRIMONIO DE LA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA
La introducción de técnicas de documentación digital en el campo del patrimonio cul-

tural en general y del arqueológico en particular está suponiendo una auténtica revolución. 
El desarrollo de la arqueología virtual en la última década ha alcanzado cotas difícilmente 
imaginables a principios de siglo, cuando apenas un puñado de grupos de investigación y 
empresas trabajaban en España en este sector. Dentro del campo de la arqueología virtual1, en 
los últimos años, se ha ido consolidando con gran fuerza el uso de técnicas de documentación 
tridimensional sustentadas en los últimos avances tecnológicos. Estas técnicas han reempla-

1 Arqueología Virtual: es la disciplina científica que tiene por objeto la investigación y el desarrollo de for-
mas de aplicación de la visualización asistida por ordenador a la gestión integral del patrimonio arqueoló-
gico (LÓPEZ-MENCHERO, 2013: 282). 
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zado a una velocidad vertiginosa a los sistemas tradicionales de documentación basados en 
el dibujo técnico de plantas, alzados y secciones a partir de la toma de medidas en campo, 
en muchas ocasiones basadas en el uso combinado de simples cintas métricas y plomadas.

Sin embargo, esta tendencia, por el momento, no parece tener un reflejo claro en el ámbito 
del patrimonio de la Guerra Civil Española, donde los trabajos de digitalización tridimensional 
son todavía muy escasos, algo que contrasta con el boom que vive la arqueología de la Guerra 
Civil. Pese a ello es posible destacar los esfuerzos combinados que desde el año 2014 realiza la 
Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad Politécnica de Madrid y la empresa Cota 
667 en la aplicación de modernas técnicas de digitalización tridimensional del patrimonio de 
la Guerra Civil en las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha (FARJAS et al., 2015; 
CRESPO et al., 2016; 2017; DEL CASTILLO et al. ,2017; INIESTA, 2017).

Precisamente con el objetivo de incentivar los trabajos de digitalización 3D del patrimonio 
de la Guerra Civil, durante el mes de febrero de 2018, la entidad estadounidense sin ánimo de 
lucro Global Digital Heritage y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia han llevado a cabo 
trabajos de limpieza y documentación de uno de los nidos de ametralladora ubicados en Alha-
ma de Murcia (Murcia). El nido de ametralladora de Alhama de Murcia es uno de los mejores 
ejemplos de arquitectura militar del siglo XX de la Región de Murcia. Su diseño y construcción 
se enmarca en plena Guerra Civil Española (1936-1939), posiblemente en 1937, formando parte 
del Plan de defensa terrestre de la base naval de Cartagena, instalación estratégica desde el 
punto de vista militar para la supervivencia de la República.

3. LA DEFENSA TERRESTRE DE LA BASE NAVAL PRINCIPAL DE  
CARTAGENA
Iniciada la Guerra Civil y una vez consolidados los frentes, se vio la necesidad de completar 

la defensa del que se consideraba el principal núcleo estratégico militar de toda la región de 
Murcia: la Base Naval de Cartagena, “importantísima plaza, que contaba con numerosas fuerzas 
militares, navales y aéreas y de ahí que lo que ocurriera en ella tuviera importante repercusión 
en todo el sureste de la Península e incluso más allá” (SALAS, 2006: 232).

Cartagena disponía desde los primeros años de la década de 1920 de un Plan Estratégico 
de Defensa, finalmente materializado en el Plan de Defensa de la Base Naval de Cartagena 
y su Artillado de 1926. Sin embargo, en 1936 este Plan no estaba concluido. Las baterías de 
costa, aunque artilladas, no estaban completas. El plan de iluminación estaba sin terminar, 
al igual que el sistema de defensa antiaérea. Tampoco estaban cubiertas las plantillas de per-
sonal necesarias para atender los nuevos destinos, y muchos de ellos carecían de gran parte 
de sus infraestructuras. Todos los trabajos, no obstante, estaban en una fase más o menos 
avanzada, y rápidamente se acometió la tarea de completarlos y terminarlos, consiguiendo 
que, en un espacio breve de tiempo y en sus líneas básicas, dicho plan resultase operativo en 
los primeros meses del conflicto. No ocurría lo mismo con el Plan de Defensa del Frente de 
Tierra. Éste ni siquiera se había planteado, puesto que los primeros tanteos efectuados en 
los últimos años de la década de los veinte pronto fueron desechados y la defensa del frente 
de tierra no pasaría a formar parte del Plan de Defensa de 1926 (SANTAELLA, 2006: 299). 
La defensa de la base naval se había organizado contra una posible agresión extranjera por su 
frente marítimo, y en el planteamiento estratégico nacional no se contemplaba la posibilidad 
de una guerra interior fratricida (FERNÁNDEZ, 2011: 315).
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Dicha organización defensiva recayó sobre su Comandancia de Ingenieros, teniendo 
como Jefe al Comandante Francisco Oliver Rieldel2. La estrategia defensiva de la región 
inicialmente obedeció a un planteamiento ideado por el entonces Gobernador Militar Gene-
ral de Cartagena el General Toribio Martínez Cabrera “que comprendía varias líneas desde el 
frente de Guadix- Jaén, hasta la defensa próxima de esta Plaza”3. Los primeros tanteos fueros 
posteriormente desechados, por considerarse como débiles, por el General José Asensio 
Torrado, ya como subsecretario del Ministerio de la Guerra, y por el propio Oliver (FER-
NÁNDEZ y TOMBERGS, 2009: 5).

El Proyecto de Defensa Terrestre finalmente adoptado contemplaba la realización de una 
serie de líneas sucesivas y concéntricas de defensa que, apoyándose en las sierras exteriores 
periféricas y en el cauce del río Segura, cortarían las principales carreteras y vías de comunica-
ción del interior hacia Cartagena. El sistema se completaría con otro plan para la defensa más 
próxima a la Plaza Naval, a partir de su territorio periférico.

Se proponía un sistema de construcción de organizaciones defensivas que abarcaría por 
la costa desde el puerto de Águilas hasta el de Guardamar del Segura (ya en la provincia de 
Alicante). Por el interior se apoyaría en los accidentes naturales que conforman el Valle del 
Guadalentín y en la línea formada por las sierras de Carrascoy, Almenara y Escalona, así como 
por el propio cauce de los ríos Guadalentín, Sangonera y Segura.

Igualmente, y pese a seguir siendo denominadas bajo el epígrafe general de “líneas defen-
sivas”, se abandonó el orden continuo de defensa estática, a base de sistemas completamente 
lineales. Se propuso un sistema defensivo que operaba a base de núcleos o “Centros de Resis-
tencia” sobre las principales carreteras que llevaban desde la costa de Águilas hacia el interior, 
y una vez traspasado el valle del Guadalentín, por las principales vías de comunicación que 
conducían hacia Cartagena. Dichos Centros de Resistencia giraban en torno a unas fuertes 
posiciones fijas (nidos permanentes de ametralladoras o casamatas) acompañadas de líneas 
de trinchera, refugios o búnkeres, campos de alambrada y otros trabajos complementarios de 
defensa como obstáculos y destrucciones (FERNÁNDEZ, 2011: 315-317).

En los aspectos tácticos se ceñían a intentar buscar el orden profundo, discontinuo y de poca 
visibilidad de los asentamientos, enlazando las distintas posiciones, mediante el cruce de fuegos de 
las armas automáticas. Mientras, en los aspectos técnicos se enfrentaban a los retos de materializar 
construcciones complejas, en lugares de difícil acceso y con medios y materiales limitados.

La valoración que hizo, una vez terminada la contienda y mediante informe pericial4, de 
toda la organización defensiva terrestre, el Comandante de Ingenieros Alejandro Goicoechea 
Omar5, es de disponer de un trazado general bien elegido y de una calificación aceptable en 
los trozos ejecutados (salvo algunos nidos de gran relieve y emplazamiento deficiente), pero 
con una ejecución lenta de las obras ya que estas no se encontraban, tras más de dos años de 
ejecución, terminadas.

2 Al declararse la insurrección el 17 de julio de 1936 se encontraba desempeñando el Cargo de Jefe del 
Detall de Ingenieros de las Obras de Entretenimiento, asumiendo accidentalmente a partir de agosto la 
Jefatura de Ingenieros de la Base. Sin abandonar su anterior cometido, fue ratificado en el mando en enero 
de 1937, ya como Teniente Coronel.

3 Carta personal y reservada del Teniente Coronel Francisco Oliver a su superior Patricio de Azcarate Flo-
rez, Coronel de Ingenieros, de fecha 24 de diciembre de 1936.

4 Procedimiento sumarísimo ordinario contra el Comandante de Ingenieros D. Francisco Oliver Riedel. 
Archivo Naval de Cartagena caja 341, sumario nº1221.

5 Alejandro Goicoechea Omar (1895-1984). Ingeniero militar. Participó en la ejecución de la línea defen-
siva de Bilbao conocida como el “cinturón de Hierro”. Fortificación diseñada por el Comandante Alberto 
Montaud y Noguerol. Su deserción al bando golpista en febrero de 1927 les facilito su ocupación.
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4. EL CENTRO DE RESISTENCIA 82 ALHAMA DE MURCIA6

Los estudios de detalle del núcleo de resistencia de Alhama de Murcia llevan fecha de 
primeros de Mayo de 1937 cuando se prepara la “Organización Defensiva de la línea Carrasco 
- Sierra de Almenara” y la correspondiente a “Carrascoy – Algarrobo”.

El centro de Resistencia se ubicaría en el paraje conocido como Casa de los Guirao, a unos 
diez kilómetros al norte del Centro de Resistencia de Totana, y a unos 8 kilómetros de la ciu-
dad. De los 7 nidos de ametralladoras proyectados, 3 se terminaron antes de la contienda, otro 
estaba en fase de construcción al final de la misma, y los restantes en fase de proyecto. Estas 
construcciones situadas en el margen sur del río Guadalentín vigilarían y cerrarían el cruce 
de la carretera del Palmar a la de Mazarrón con la vía que suponía la carretera de Cartagena 
a Alhama (km 38 a km 41). En dicho cruce se encontraba uno de los puentes que salvaban el 
desnivel que supone el cauce del río Guadalentín.

Las primeras órdenes para el comienzo de su ejecución se fechan a principios de junio de 
1937. Trasladándose en los días siguientes distintas instrucciones para la coordinación de los 
trabajos y contratación de obreros. Para el caso de Alhama, se ordenó al alcalde de la localidad 
que los obreros contratados con anterioridad se encontraran el día 24 de junio en los sitios 
marcados de antemano para empezar ese día los atrincheramientos. Sin embargo y pese al 
mencionado oficio y las órdenes consiguientes, el comienzo de las obras sufrió diversos retrasos 
y dilaciones, sin que conozcamos realmente la causa, aunque podamos intuir que se tratara de 
falta de personal técnico cualificado y de materiales.

Así, y ya con fecha 13 de julio de 1937, el Jefe de la Base Naval comunica que: “los individuos 
que se encuentren sin certificación de trabajo deben ser puestos a disposición del Jefe de la Comandan-
cia de Obras y Fortificaciones de esta Base Naval para ser destinados a los trabajos que se efectúan 
en la Sección de Carrascoy a la Carretera de Cartagena a Alhama, de acuerdo con los propuesto por 
dicho Jefe”7. Lo que denota una preparación previa de los trabajos de fortificación a la espera de 
disponer de los necesarios medios humanos. La contratación de obreros para dicha fecha es 
pospuesta nuevamente hasta nueva orden el día 14 de julio8, sin que conozcamos la fecha exacta 
de los mismos pero que debió de ser en los meses siguientes.

Al igual que en el resto de las poblaciones murcianas durante los últimos meses de la guerra, 
la necesidad de dotar de hombres al Ejército de la República provocó que se realizaran sucesivas 
movilizaciones de personal. Estos reemplazos fueron destinados, principalmente, a trabajos 
de fortificación, como lo demuestran distintos telegramas que desde los mandos militares se 
enviaron al Ayuntamiento de Alhama a tal efecto9.

En abril de 1938 se pueden considerar acabadas las construcciones de Totana, Alhama y las 
correspondientes al Puerto de la Cadena, tan sólo a falta de colocar el alambre de espino. Si 
inicialmente es personal civil el que participa en las construcciones, a partir de noviembre de 
1938 participa parte de la 203 unidad de trabajadores de ingenieros, hasta el final de la contienda.

6 La numeración del Centro de Resistencia responde al «Plano General de las obras de defensa existentes 
en la demarcación de la Base Naval de Cartagena», delineado una vez terminada la guerra, en junio de 
1940 o 1941.

7 ( BMMC. 604).
8 Archivo Municipal de Alhama de Murcia (AMAM). Caja 33. Libro de registros entrada de documenta-

ción, octubre de 1936 a 29 de junio de 1938.
9 Telegrama del 24/04/1938, AMAM. (Caja 33. Libro de Registros de entrada de documentos. De octubre 

1936 a 29/6/1938. pág. 171.) o del 03/05/1938 AMAM. Caja 33. Libro de Registros de entrada de docu-
mentos. De octubre 1936 a 29/6/1938. pág. 191.
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Sin embargo, todo este esfuerzo de fortificación y atrincheramiento no cumplió su objetivo 
de convertirse en la última línea de defensa de la República10 ya que, por los datos de que dis-
ponemos, no llegó nunca a ser ocupada por guarnición o tropa permanente alguna, ni albergó 
armamento o máquinas, ni se produjeron combates o enfrentamientos en dichas zonas.

La sublevación de Casado, el levantamiento de Cartagena y los confusos acontecimientos 
que le siguieron provocaron, no sólo la desintegración paulatina de los órganos de gobierno de 
la República, sino la imposibilidad de una reorganización efectiva de los medios aún disponibles 
para la culminación del mencionado proyecto de defensa y el abandono real del mismo. Lo que 
debía convertirse, con casi total seguridad, en la última línea de defensa, el último reducto de 
la República, quedó en un abandonado caparazón de hormigón y acero.

Los trabajos de documentación digital del nido de ametralladoras de Alhama de Murcia
Como se ha comentado anteriormente, de los 7 nidos de ametralladora que debían integrar 

el Centro de Resistencia 82, tan solo se construyeron 3. Uno de ellos se localiza actualmente en 
mitad de un campo de cultivo, junto a la autovía RM2, lo que ha provocado una alteración muy 
fuerte del paisaje respecto a 1937. Sin embargo, su estado de conservación es realmente bueno. 
En la actualidad el búnker es de propiedad privada. Sin embargo, sus propietarios siempre se 
han mostrado favorables a colaborar con las administraciones públicas facilitando el acceso al 
mismo en todo momento. Desde el punto de vista legal se encuentra inventariado por parte 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que vela por su protección. El nivel de conservación 
del búnker es excelente. Tan solo ha perdido parte del revestimiento exterior de piedra y tierra. 
Este revestimiento además de mejorar su resistencia a los impactos de la artillería servía como 
camuflaje al objeto de evitar ser detectado por la aviación enemiga, especialmente por los vuelos 
de reconocimiento italianos. El estado de conservación del búnker en su interior es excelente, 
exceptuando algunos graffitis y pintadas de poca importancia.
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Fig. 2 Vista actual del nido de ametralladoras digitalizado en Alhama de Murcia. 

 

El bunker está construido esencialmente en hormigón armado, un material escaso y 
valioso durante la Guerra que solamente fue empleado en instalaciones prioritarias. 
Conserva sus dos entradas laterales en recodo. En su interior el bunker se divide en 3 
espacios, dos de ellos destinados a la colocación de ametralladoras y el tercero al 
almacenamiento de provisiones y munición, sirviendo también como refugio. En la zona 
de las bocas de tiro el diseño elegido permite ubicar cualquiera de las ametralladoras 
reglamentarias del ejército español y las existentes en depósitos y arsenales, sobre la 
plataforma superior, donde iría también colocado el tirador. Por detrás de la plataforma 
y formando un escalón quedaría espacio suficiente para el amunicionador. Finalmente, 
por detrás del amunicionador y a una cota inferior se abre un pasillo, al objeto de 
facilitar la circulación de otros soldados en caso de que la ametralladora tuviera que 
estar en funcionamiento. Este diseño aparece ya reflejado en el manual de La 
fortificación de campaña de Juan Capdevila, en la figura 198, referente al nido de 
hormigón para ametralladoras (CAPDEVILA 1939, 190). 

La metodología seguida para la documentación 3D de toda esta estructura se sustenta 
en el uso combinado de fotogrametría y laser escáner. Para poder obtener un modelo 
fotogramétrico preciso y completo del exterior del bunker se utilizó un dron Phantom 4 
Pro Plus con cámara de 20 megapíxeles realizándose un total de 567 fotografías. Las 
fotografías fueron procesadas con el software Reality Capture que permite cargar hasta 
2500 fotografías. Para documentar el interior del bunker se utilizó, sin embargo, un 
escáner laser FARO Focus S70 de gran precisión, que además permite registrar el color 
y no solo la geometría. Al objeto de unir el modelo exterior con el interior y al mismo 
tiempo geoposicionarlo en el espacio se empleó un GPS diferencial Trimble Geo 7X 
con antena Trimble Zephyr 3. Para ello se colocaron dianas en el exterior, alrededor del 
bunker, de forma que fueran visibles tanto para el dron como para los escáneres laser. 
Al contar con un modelo geoposicionado de alta precisión también fue posible 

Fig. 2 Vista actual del nido de ametralladoras digitalizado en Alhama de Murcia.

10 Tesis defendida en diversos foros y publicaciones (FERNÁNDEZ, TOMBERGS, 2008a/2009 y FER-
NÁNDEZ, 2011)
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El búnker está construido esencialmente en hormigón armado, un material escaso y valioso 
durante la Guerra que solamente fue empleado en instalaciones prioritarias. Conserva sus 
dos entradas laterales en recodo. En su interior el búnker se divide en 3 espacios, dos de ellos 
destinados a la colocación de ametralladoras y el tercero al almacenamiento de provisiones y 
munición, sirviendo también como refugio. En la zona de las bocas de tiro el diseño elegido 
permite ubicar cualquiera de las ametralladoras reglamentarias del ejército español y las exis-
tentes en depósitos y arsenales, sobre la plataforma superior, donde iría también colocado el 
tirador. Por detrás de la plataforma y formando un escalón quedaría espacio suficiente para 
el amunicionador. Finalmente, por detrás del amunicionador y a una cota inferior se abre un 
pasillo, al objeto de facilitar la circulación de otros soldados en caso de que la ametralladora 
tuviera que estar en funcionamiento. Este diseño aparece ya reflejado en el manual de La for-
tificación de campaña de Juan Capdevila, en la figura 198, referente al nido de hormigón para 
ametralladoras (CAPDEVILA, 1939: 190).

La metodología seguida para la documentación 3D de toda esta estructura se sustenta en el 
uso combinado de fotogrametría y laser escáner. Para poder obtener un modelo fotogramétrico 
preciso y completo del exterior del búnker se utilizó un dron Phantom 4 Pro Plus con cámara 
de 20 megapíxeles realizándose un total de 567 fotografías. Las fotografías fueron procesadas 
con el software Reality Capture que permite cargar hasta 2500 fotografías. Para documentar el 
interior del búnker se utilizó, sin embargo, un escáner laser FARO Focus S70 de gran preci-
sión, que además permite registrar el color y no solo la geometría. Al objeto de unir el modelo 
exterior con el interior y al mismo tiempo geoposicionarlo en el espacio se empleó un GPS 
diferencial Trimble Geo 7X con antena Trimble Zephyr 3. Para ello se colocaron dianas en el 
exterior, alrededor del búnker, de forma que fueran visibles tanto para el dron como para los 
escáneres laser. Al contar con un modelo geoposicionado de alta precisión también fue posible 
integrarlo con datos LIDAR del entorno, que permiten tener una visión más amplia del paisaje 
donde se ubica.
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Fig. 3 Dron Phantom 4 Pro Plus durante el proceso de toma de fotografías del nido de ametralladoras 

Fig. 4 Trabajos de digitalización 3D mediante el uso de escáner laser FARO Focus S70 
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Fig. 5 Vista del interior del nido de ametralladoras a partir de los datos obtenidos por el escáner laser 

 

Fig. 6 Trabajos de georreferenciación mediante el uso de GPS diferencial 

Finalmente, y como complemento a la documentación obtenida, se tomaron varias 
fotografías 360 grados, tanto del interior como del exterior del bunker, con la cámara 
profesional Insta360 Pro VR. 

Fig. 5 Vista del interior del nido de ametralladoras a partir de los datos obtenidos por el escáner laser



López-Menchero, V. M.; Maschner, H. D. G., et al.

302

10 
 

Fig. 5 Vista del interior del nido de ametralladoras a partir de los datos obtenidos por el escáner laser 

 

Fig. 6 Trabajos de georreferenciación mediante el uso de GPS diferencial 

Finalmente, y como complemento a la documentación obtenida, se tomaron varias 
fotografías 360 grados, tanto del interior como del exterior del bunker, con la cámara 
profesional Insta360 Pro VR. 

Fig. 6 Trabajos de georreferenciación mediante el uso de GPS diferencial

Finalmente, y como complemento a la documentación obtenida, se tomaron varias foto-
grafías 360 grados, tanto del interior como del exterior del búnker, con la cámara profesional 
Insta360 Pro VR.
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Fig. 7 Cámara esférica Insta360 Pro VR 

LOS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DEL NIDO DE AMETRALLADORAS DE 
ALHAMA DE MURCIA 

Los datos y modelos obtenidos durante el proceso de documentación del nido de 
ametralladoras no solamente resultan de utilidad e interés para investigadores locales y 
gestores del patrimonio de la Región de Murcia sino que también lo pueden ser para 
otras personas, sean profesionales o no. Es por ello que desde GDH desarrollamos una 
intensa labor de comunicación y difusión que comienza con el propio inicio de los 
trabajos. Para ello usamos la red social Facebook que permite llegar a miles de personas 
en todo el mundo11. Una de las principales ventajas de esta red social es que, además de 
poder colgar fotos y videos, también es posible subir fotografías esféricas 360º así como 
enlazar con modelos 3D ubicados en Sketchfab. Todo ello con una gran inmediatez lo 
que incrementa el impacto a corto plazo. Junto a Facebook, desde GDH también le 
damos prioridad al visualizador de modelos 3D online Sketchfab12 que facilita tanto la 
visualización como la descarga de modelos 3D a través de internet. Descargas que son 
incluso compatibles con la impresión de dichos modelos en impresoras 3D de uso 
doméstico. La posibilidad de acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a 
contenidos 3D, ya sea a través de internet o a través de un simple ordenador local una 
vez han sido descargados los modelos, representa un aspecto fundamental en la política 
de democratización cultural y acceso libre y gratuito al patrimonio que promueve GDH 
bajo el patrocinio de la Fundación Hitz. Además, la posibilidad de vincular fácilmente 
estos modelos en Facebook o en cualquier página web, dotan a Sketchfab de una gran 
versatilidad. 

                                                
11 https://b-m.facebook.com/globaldigitalheritage/ 
12 https://sketchfab.com/GlobalDigitalHeritage 
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5. LOS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DEL NIDO DE AMETRALLADORAS DE 
ALHAMA DE MURCIA
Los datos y modelos obtenidos durante el proceso de documentación del nido de ametra-

lladoras no solamente resultan de utilidad e interés para investigadores locales y gestores del 
patrimonio de la Región de Murcia sino que también lo pueden ser para otras personas, sean 
profesionales o no. Es por ello que desde GDH desarrollamos una intensa labor de comunica-
ción y difusión que comienza con el propio inicio de los trabajos. Para ello usamos la red social 
Facebook que permite llegar a miles de personas en todo el mundo11. Una de las principales 
ventajas de esta red social es que, además de poder colgar fotos y videos, también es posible subir 
fotografías esféricas 360º así como enlazar con modelos 3D ubicados en Sketchfab. Todo ello 
con una gran inmediatez lo que incrementa el impacto a corto plazo. Junto a Facebook, desde 
GDH también le damos prioridad al visualizador de modelos 3D online Sketchfab12 que facilita 
tanto la visualización como la descarga de modelos 3D a través de internet. Descargas que son 
incluso compatibles con la impresión de dichos modelos en impresoras 3D de uso doméstico. 
La posibilidad de acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a contenidos 3D, ya sea 
a través de internet o a través de un simple ordenador local una vez han sido descargados los 
modelos, representa un aspecto fundamental en la política de democratización cultural y acceso 
libre y gratuito al patrimonio que promueve GDH bajo el patrocinio de la Fundación Hitz. 
Además, la posibilidad de vincular fácilmente estos modelos en Facebook o en cualquier página 
web, dotan a Sketchfab de una gran versatilidad.
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Fig. 8 Modelo final del nido de ametralladoras tal y como se puede visualizar y descargar en Sketchfab 

Dentro de las posibilidades disponibles para poder visualizar la información obtenida 
durante el proceso de documentación nos parecen especialmente interesantes los 
dispositivos de realidad virtual inmersiva como las gafas Samsung Gear VR, las Oculus 
Rift o las Homido, por citar tan solo tres ejemplos que hemos empleado. En este caso la 
utilización de fotografía 360º en estos dispositivos genera un alto impacto en los 
usuarios que perciben un ambiente verdaderamente inmersivo, pese a las limitaciones 
que todavía existen en cuanto a la calidad de las imágenes 360º que soportan este tipo 
de gafas. Por otro lado, se trata de una tecnología cada vez más accesible para los 
bolsillos del gran público por lo que consideramos que es una tecnología adecuada para 
los fines de la democratización cultural.     

Finalmente, y quizá más en la línea de la didáctica de las ciencias sociales, es posible 
integrar toda la información generada (textos, videos, modelos 3D,  imágenes 
convencionales y fotografías 360º), junto con otra clase de recursos disponibles, dentro 
de las llamadas visitas virtuales. Para el caso del bunker de Alhama se ha generado una 
visita virtual que tiene por objetivo acercar a los escolares al conocimiento sobre este 
tipo de patrimonio, al tiempo que les permite consolidar algunas nociones más generales 
sobre la Guerra Civil. De esta forma el vestigio material que representa el bunker sirve 
de excusa para trasmitir de una forma mucho más efectiva un conjunto de 
conocimientos relevantes sobre uno de los episodios clave de la Historia de España.  

Fig. 8 Modelo final del nido de ametralladoras tal y como se puede visualizar y descargar en Sketchfab

Dentro de las posibilidades disponibles para poder visualizar la información obtenida 
durante el proceso de documentación nos parecen especialmente interesantes los dispositivos 
de realidad virtual inmersiva como las gafas Samsung Gear VR, las Oculus Rift o las Homido, 
por citar tan solo tres ejemplos que hemos empleado. En este caso la utilización de fotografía 
360º en estos dispositivos genera un alto impacto en los usuarios que perciben un ambiente 
verdaderamente inmersivo, pese a las limitaciones que todavía existen en cuanto a la calidad 

11 https://b-m.facebook.com/globaldigitalheritage/
12 https://sketchfab.com/GlobalDigitalHeritage
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de las imágenes 360º que soportan este tipo de gafas. Por otro lado, se trata de una tecnología 
cada vez más accesible para los bolsillos del gran público por lo que consideramos que es una 
tecnología adecuada para los fines de la democratización cultural.

Finalmente, y quizá más en la línea de la didáctica de las ciencias sociales, es posible inte-
grar toda la información generada (textos, videos, modelos 3D, imágenes convencionales y 
fotografías 360º), junto con otra clase de recursos disponibles, dentro de las llamadas visitas 
virtuales. Para el caso del búnker de Alhama se ha generado una visita virtual que tiene por 
objetivo acercar a los escolares al conocimiento sobre este tipo de patrimonio, al tiempo que 
les permite consolidar algunas nociones más generales sobre la Guerra Civil. De esta forma el 
vestigio material que representa el búnker sirve de excusa para trasmitir de una forma mucho 
más efectiva un conjunto de conocimientos relevantes sobre uno de los episodios clave de la 
Historia de España.

13 
 

Fig. 9 Visita virtual al nido de ametralladoras de Alhama 

CONCLUSIÓN  
La documentación y puesta en valor del patrimonio de la Guerra Civil Española es 

una de las grandes asignaturas pendientes de España. Pese a los esfuerzos que se han 
realizado en los últimos años todavía es mucho el trabajo que queda por hacer, 
especialmente en lo que concierne a la digitalización tridimensional. Sin embargo, el 
potencial turístico y educativo de estos espacios es enorme.  

Los trabajos de documentación y difusión del nido de ametralladoras de Alhama de 
Murcia han servido por un lado para implementar una metodología de documentación 
integral que puede ser replicada por otros investigadores en contextos similares y, por 
otro, para contribuir a la valorización del maltrecho patrimonio de la Guerra Civil en la 
Región de Murcia, pues hasta la fecha la musealización del refugio-museo del Cerro de 
la Concepción de Cartagena constituía la única actuación de cierta entidad que se había 
llevado a cabo en la Comunidad (BESOLÍ y PEINADO 2008), pese a los tempranos 
esfuerzos de Fernández Guirao y Tombergs por investigar y documentar los restos 
materiales aun conservados de la línea Defensiva Terrestre de la Base Naval de 
Cartagena.  

Afortunadamente, la digitalización del bunker de Alhama de Murcia ha servido como 
revulsivo para la propia localidad así como para otros municipios como Águilas o Lorca 
que ya trabajan en la recuperación de numerosas fortificaciones de campaña en sus 
respectivos términos municipales. Esperamos que en un futuro cercano gran parte de 
esta impresionante infraestructura militar pueda quedar plenamente abierta al público 
para su uso y disfrute por parte de la sociedad actual, y sobre todo de las generaciones 
venideras.  
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