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RESUMEN: Uno de los objetivos del proyecto PAdGUE 
para el estudio de la Guerra de la Independencia española 
(1808-1814) es proponer la musealización de los campos 
de batalla más relevantes de esta contienda. En este sen-
tido, la cartografía constituye una fuente primordial para 
reconstruir el terreno original en un momento puntual. A 
través del análisis de mapas histórico-militares, podemos 
tener una perspectiva más precisa para entender algunos 
aspectos que podían ser confusos si nos limitásemos a tra-
bajar solamente con las fuentes escritas, la topografía actual, 
los restos arqueológicos y los elementos patrimoniales. En 
este trabajo, presentamos una propuesta de musealización 
del campo de batalla de Bailén que ayude a investigadores y 
visitantes a interpretar un territorio deteriorado a través del 
uso de las nuevas tecnologías: códigos QR, beacon y mode-
lado 3D para la creación de rutas y recreaciones virtuales, y 
para la elaboración de fichas de conservación de los recur-
sos patrimoniales. La finalidad de este trabajo es doble. Por 
un lado, se pone en valor estos espacios de conflicto en sí 
mismo para explicar el enfrentamiento y recuperar así este 
lugar histórico y los escasos elementos patrimoniales que 
alberga; y por otro, se conecta este con el territorio actual y 
los espacios dedicados a la memoria de este hecho y de sus 
personajes más importantes, creando rutas culturales. Por 
tanto, esta interpretación del patrimonio implica, además, 
sumergir al visitante no solo en un momento puntual sino 
dentro de una sociedad que vivió un conflicto armado que 
significó el fin del Antiguo Régimen.

PALABRAS CLAVE: Cartografía, musealización, campos 
de batalla, interpretación, patrimonio cultural, Guerra de 
la Independencia española

ABSTRACT: One of the goals of the PAdGUE project 
for the study of the Peninsular War (1808-1814) is the 
musealization of the most relevant battlefields. Due to this, 
cartography is a primary source for reconstructing the 
original terrain at a specific time. Thanks to the analysis 
of military-historical maps, we can have a more accurate 
perspective to understand some aspects that could be 
confusing if we only work with written sources, current 
topography, archaeological remains, and heritage elements. 
In this work, we present a proposal for the musealization of 
the Bailén battlefield that will aid researchers and visitors 
to interpret a deteriorated territory through the use of 
new technologies: QR codes, ibeacon, and 3D modeling 
to generate virtual routes and recreations, and for the 
preparation of conservation files for heritage resources. 
The purpose of this work is twofold. On the one hand, 
we highlight the importance of the battlefield to explain 
the confrontation and thus recover this historical space 
and the heritage elements that contains; and on the other 
hand, this connects with the current place and spaces 
dedicated to the memory of this fact and its most important 
characters, creating cultural routes. Therefore, this heritage 
interpretation also implies immersing the visitor not only at 
a specific moment but within a society that lived a conflict, 
which meant the end of the Old Regime.

KEYWORDS: Cartography, musealization, battlefields, in-
terpretation, cultural heritage, Peninsular War
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INTRODUCCIÓN

La Guerra de la Independencia (1808-1814), también conocida 
como Peninsular War o Guerra del Francés, marca el inicio de la 
historia contemporánea en España. Con la firma del Tratado de 
Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, comenzaron a entrar las 
tropas francesas a este país, añadiendo más inestabilidad a esta na-
ción inmersa en una crisis coyuntural por el derrumbe del Anti-
guo Régimen. Ello implicaba la debilidad de la Corona evidenciada 
en el Motín de Aranjuez producido entre el 17 al 19 de marzo de 
1808 y la inconformidad del pueblo con el levantamiento de Ma-
drid el 2 de mayo de ese mismo año. Esta situación, aprovechada 
por Napoleón Bonaparte, terminó con las abdicaciones al trono 
español en la ciudad francesa de Bayona de Carlos IV y Fernando 
VII en favor del emperador francés el 7 de mayo de 1808. Más 
tarde, este cedió sus derechos a su hermano José Bonaparte.

Tras la represión francesa del pueblo madrileño, se extendió por 
toda la nación un discurso de indignación y llamamientos públicos 
al levantamiento armado, provocando enfrentamientos en todo el 
territorio. De esta manera, destacaron en 1808 Valencia, Zaragoza, 
Gerona, Bailén y Somosierra; en 1809, Uclés; en 1810 comenzó el 
asedio a Cádiz; en 1811, Tarragona, La Albuera y Sagunto; en 1812, 
Badajoz, Castalla y Los Arapiles; y en 1813, nuevamente en Casta-
lla y Vitoria. Este último combate es considerado como la batalla 
definitiva donde José I perdió y su ejército comenzó a replegarse a 
Francia. Casi seis meses después de esta derrota, el 11 de diciem-
bre, se rubricó el Tratado de Valençay, pactándose el final de los 
enfrentamientos entre ambas naciones y reconociendo a Fernando 
VII como rey de España. Este regresó el 22 de marzo de 1814, fir-
mando el 4 de mayo en Valencia el decreto para la suspensión de 
las Cortes y de todas las acciones legislativas llevadas a cabo por 
ella durante la guerra (Buldain, 2011; Zurita, 2019).

Celebrado el bicentenario de esta contienda, tanto los campos de 
batalla como las ciudades asediadas han sido y son alteradas por la 
constante acción antrópica. Por ello, es imprescindible la recupera-
ción y conservación de estos espacios como recursos patrimoniales 
y que estos se puedan gestionar de una manera eficiente a través de 
la cartografía al igual que los recursos de la memoria histórica de 
dicho momento. El uso de las herramientas cartográficas agiliza el 
proceso de investigación y ayuda en la presentación de los resulta-
dos y en los procesos de protección y de vigilancia.

En esta línea y desde el proyecto PAdGUE1, presentamos cómo 
se ha empleado la cartografía como recurso fundamental para en-
riquecer la narrativa de este conflicto. A través del estudio de los 
mapas históricos hemos reconstruido varios campos de batalla, 

1 El proyecto de investigación, 
liderado por la Universidad de Ali-
cante (UA) y financiado por la Fun-
dación BBVA, se denomina Web se-
mántica y patrimonio cultural. Los 
paisajes y lugares de la Guerra de 
la Independencia española (PR-18-
HUM-D4-0039) (https://patrimo-
nio-paisaje-guerra.es/) 

https://patrimonio-paisaje-guerra.es/
https://patrimonio-paisaje-guerra.es/
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gracias a la localización de hitos del terreno que jugaron un papel 
determinante. Además, ha posibilitado la ubicación de las distintas 
unidades que conformaban los ejércitos. Gracias a ello, la delimita-
ción de estos espacios de conflicto es una realidad. En este trabajo, 
exponemos la batalla de Bailén como caso práctico de la viabili-
dad de la cartografía como herramienta básica de musealización 
y su conjunción con otros aspectos del proyecto, como la geoloca-
lización de los recursos existentes. Esta propuesta museográfica se 
completa con la aplicación de diversas herramientas museológicas 
de última generación, dotándola de un carácter innovador en com-
paración con casos similares.

La batalla de Bailén tuvo lugar en los primeros meses del con-
flicto bélico y supuso la primera derrota del ejército francés al verse 
rodeado por el español. Para entender esto, es necesario describir 
el territorio donde se desarrolló la batalla el 19 de julio de 1808. En 
este espacio destacaban dos conjuntos de montañas pequeñas que 
nacen del Alto de la Muela, al norte de Bailén, y descienden hacia 
el sur. En el primero, al oeste, encontramos las lomas de Zumacar 
Grande, Zumacar Chico y Cerrajón y entre estas dos últimas, está 
el collado de la Cruz Blanca, utilizado por el ejército francés a las 
órdenes del general Dupont como base de partida de sus ataques 
y línea de despliegue. En el segundo, al este, despuntan el cerro de 
San Cristóbal y el cerro Valentín, prologándose hasta el de La Ja-
rosa (Cervello, Reding y Christen, 2009, p. 405). Este se sitúa en 
paralelo a la Cruz Blanca y fue elegido por el general Teodoro Re-
ding para desplegar su línea defensiva, siguiendo el «esquema de 
la doble línea […] con las caballerías en los flancos o en reserva y 
la artillería al frente, subdividiendo a su vez el despliegue en “alas”, 
“centro” y “reserva”» (Cáceres, 2009, p. 114).

LA CARTOGRAFÍA EN LA INVESTIGACIÓN 
PATRIMONIAL DE LOS CAMPOS DE BATALLA: 
LOS MAPAS MILITARES ANTIGUOS Y 
LA COMPARACIÓN TOPONÍMICA

La propuesta metodológica para el uso de la cartografía como re-
curso y como herramienta para la musealización de los campos 
de batalla y para su conservación-gestión se compone de una se-
rie de etapas:

1. Búsqueda de información bibliográfica, documental 
y cartográfica sobre la batalla en los que la descrip-
ción de los lugares y las referencias toponímicas co-
bran especial importancia.
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2. Tratamiento de la información de base cartográfica. 
Debido a multitud de causas y criterios, los docu-
mentos cartográficos pueden ser incompatibles entre 
sí (diferentes proyecciones, datums, errores en la rea-
lización de la cartografía, etc.), y, por tanto, debemos 
trabajar para facilitar la interacción entre los mismos.

3. Comparación de la información toponímica y de las 
descripciones con la documentación cartográfica his-
tórica y actual para buscar elementos de referencia de 
la batalla en el paisaje actual.

4. Delimitación estimativa del lugar del enfrentamiento. 
En este punto estamos en disposición de superponer 
los documentos cartográficos antiguos con los actua-
les, así como la posibilidad de marcar una serie de 
hitos o referencias clave en el paisaje actual, tras el 
estudio de la toponimia y las descripciones anterior-
mente comentadas.

5. Elaboración de material cartográfico temático con fi-
nes investigativos y divulgativos del enfrentamiento: 
disposición de tropas, evolución del conflicto, in-
fluencia de los elementos topográficos en este, as-
pectos tácticos y estratégicos, etc. Con ello, podemos 
establecer una revisión crítica de los materiales pu-
blicados hasta ahora sobre la Guerra de la Indepen-
dencia.

6. Confección de material para la conservación y la ges-
tión del campo de batalla. Gran parte de ellos ten-
drán un carácter técnico como las fichas de inventa-
rio para el campo de batalla y su delimitación, para 
eventos particulares de la batalla, para recursos lo-
calizados en el lugar del conflicto o su entorno, para 
afecciones a los recursos o territorios objeto de con-
servación, etc. Para la elaboración de las citadas fi-
chas, debemos contar con una gran cantidad de in-
formación cartográfica actual como son los usos del 
suelo, el planeamiento urbanístico, las infracciones 
urbanísticas, riesgos naturales o zonas subordinadas 
a espacios protegidos, etc.

Para el caso que aquí presentamos, la batalla de Bailén, los ma-
pas utilizados pertenecen al fondo cartográfico custodiado en el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el Centro Geográfico del 
Ejército de Tierra (CEGET) y en el Instituto de Historia y Cultura 
Militar (IHCM) (Figura 1); y las publicaciones específicas sobre la 
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batalla jienense editadas por las Jornadas sobre la Batalla de Bai-
lén y la España contemporánea (1999; 2001; 2002; 2008) así como 
las obras de Moreno (2008), Vela (2007) y Acosta y Ruiz (2009) o 
números monográficos en revistas reconocidas (Desperta Ferro. 
Historia Moderna, 2020).

Durante el proceso de localización del despliegue de tropas y de 
los caminos e hitos bélicos en la cartografía militar y su posterior 
traslado a la cartografía actual, nos hemos encontramos una serie 
de dificultades cómo:

• Conocer las características exactas de la cartografía 
militar, siendo uno de los requisitos fundamentales 
la identificación de sus proyecciones y de sus sistemas 
de referencia para poder compararla con la actual. 
Este es un aspecto necesario para superponer la in-
formación existente en diferentes formatos2.

• Reconocer los elementos de la cartografía militar 
en la actual. Debido al crecimiento urbano y a los 

2 Debemos asumir que conocer 
estas características supone una in-
vestigación en sí misma.

Figura 1. Representación de la 
Batalla de Bailén levantado en 
1848. Fuente: Cartoteca del 
Centro Geográfico del Ejército
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cambios en el paisaje, muchos campos de batalla son 
prácticamente irreconocibles hoy en día, y muchos de 
los hitos han desaparecido o cambiado radicalmente.

En el caso de Bailén, el casco urbano ha cambiado de manera 
significativa, quedando algunos elementos identificables como 
la Iglesia de la Encarnación, los caminos a Andújar y a Mengí-
bar-Jaén o los hitos topográficos mencionados. Sin embargo, la 
comparación de la disposición de esos elementos en la cartografía 
militar con la cartografía actual muestra distorsiones importantes 
en la primera de longitud, de ángulos o de formas (Tabla 1). Estas 
diferencias exigen una investigación en profundidad de esa carto-
grafía militar para conocer las razones debidas, seguramente, al 
sistema de referencia utilizado.

Por el contrario, los mapas militares tienen una riqueza extraor-
dinaria en la toponimia y en las curvas de nivel. Comparamos esa 
toponimia con otras para identificar los diferentes elementos re-
ferenciales, como veremos a continuación, para la localización de 
los despliegues de tropas y los hitos de la batalla (Aldermana et al., 
2021; Liebenberg et al., 2016):

• Lla planimetría datada en 1878. Los datos que nos 
aportan están más próximos a los hallados en la car-
tografía militar coetánea al hecho bélico. En este caso 
concreto, se ha geolocalizado los elementos que apa-
recen en ella para comparar con la información re-
ciente (Figura 2).

• Las elevaciones con la altimetría ejecutada en 1889. 
Gracias a este material, podemos destacar los ele-
mentos topográficos de referencia en la batalla, ya 
que se han georreferenciado para contrastar con in-
formación actual (Figura 2).

• Los diferentes topográficos históricos y documentos 
fotográficos, como el vuelo americano de 1956, que 
nos permite conocer el paisaje antes del desarrollo de 
infraestructuras y del urbanismo. En este caso, tam-
bién se han podido geolocalizar y así, superponerse 
con otra información cartográfica para la localiza-
ción y el contraste de elementos (Figura 3).

Cartografía militar Cartografía actual

Camino a Andújar dirección noroeste aproximadamente disposición oeste-suroeste

Río Rumblar dirección suroeste disposición norte-sur practicamente

Tabla 1. Ejemplos de distorsiones 
halladas en la cartografía. 
Fuente: elaboración propia
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Figura 2. En la parte superior observamos la planimetría de Bailén con la toponimia tomada por investigadores 
en el terreno (1878), mientras que, en la parte inferior, encontramos la altimetría de 1889 con el relieve 
todavía sin afectar por el crecimiento urbano posterior. Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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• Cartografía actual. En este sentido, un mapa topo-
gráfico nos muestra un territorio ya ampliamente 
transformado y los topónimos han sufrido cambios y 
errores. En este documento, localizamos los elemen-
tos del campo de batalla para poder relacionarlo con 
los usos actuales y los peligros potenciales a su con-
servación. Además, resulta interesante y útil la con-
sulta de los visualizadores de nomenclators toponí-
micos de las diferentes comunidades autónomas para 
comparar la evolución, los cambios y los errores he-
redados en las denominaciones (Figura 4).

Aun así, detectamos incoherencias, sobre todo en los topográfi-
cos actuales ya que muchos topónimos han cambiado ligeramente, 
otros aparecen duplicados o fuera del lugar original y algunos se 
mantienen, aunque su elemento referencial ha desaparecido (Zu-
macar Chico, la Cruz Blanca, etc.).

LA ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA 
PARA LA RECUPERACIÓN PATRIMONIAL 
DE LOS CAMPOS DE BATALLA DE LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

La cartografía es un elemento multifacético. Por tanto, puede ser 
una fuente de investigación, un elemento de referencia y guía, un 
objeto artístico, un elemento de propaganda ideológica, etc. Pero 

Figura 3. Fotografía aérea de 
Bailén durante el denominado 
Vuelo americano (1956). Fuente: 
Instituto Geográfico Nacional
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no podemos olvidar que es ante todo un medio de comunicación 
muy potente. Por este motivo es una herramienta muy útil para la 
difusión del patrimonio y la presentación de los resultados de la 
investigación (Augustyniak et al., 2015; Travis et al., 2020).

Una vez localizado el antiguo campo de batalla y los elementos 
de patrimonio y referenciales aún identificables, en el proyecto PA-
dGUE, nos hemos centrado en la divulgación de tres contenidos a 
través de la cartografía: la presentación de la disposición de las tro-
pas en el momento inicial de la batalla, tanto en dos dimensiones 
como en tres; la elaboración de un catálogo de los elementos de la 
memoria histórica referentes a la batalla en su disposición espacial; 
y la situación y condiciones del campo de batalla en la actualidad.

Figura 4. Comparativa entre el 
mapa topográfico 1:50.000 actual 
de Bailén y el visualizador del 
Nomenclátor Toponímic Valencià. 
Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional, Institut Cartogràfic 
Valencià (ICV) y la Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL)
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Con respecto al primer punto, la presentación de la disposición 
de las tropas en el momento inicial de la batalla nos ha supuesto 
un enorme trabajo al tener que elegir y seleccionar mucha infor-
mación bibliográfica y cartográfica. Se trata de elaborar una foto-
grafía o imagen estática de algo que es totalmente dinámico y para 
ello, las fuentes utilizadas han sido, por un lado, las publicaciones 
actuales en las que se relata el transcurrir de la batalla y en las que 
se da información detallada, destacando el trabajo de Vela (2007); 
y por otro, las diferentes láminas de la cartografía militar, que nos 
muestran una batalla que empieza el día anterior, con la llegada 
progresiva de tropas. Desde este instante, los cambios de disposi-
ción y de localización, y las escaramuzas son una constante en el 
campo de batalla y en los alrededores. En definitiva, lo ideal hu-
biera sido la realización de una cartografía dinámica, pero las exi-
gencias didácticas y la presentación de la información nos hacen 
decantarnos por la fotografía o imagen estática (Figura 5).

Para la realización de esta disposición en tres dimensiones 
del campo de batalla y del despliegue de tropas hemos utili-
zado programas de SIG (Arcmap y Qgis) así como la asistencia 
de Photoshop, Adobe Illustrator y el plugin 3Dmapgenerator. 
Partiendo de una ortofoto actual en dos dimensiones (Figura 
6), con la disposición de tropas y la delimitación del área del 
conflicto, hemos superpuesto un modelo digital de elevaciones 
(MDE) (Figura 7). Este MDE posee la variable z o valor de ele-
vación. El resultado es la visión oblicua en tres dimensiones del 
campo de batalla.

Figura 5. Despliegue inicial 
del enfrentamiento sobre 
una ortofoto actual en 3D. 
Fuente: Proyecto PAdGUE
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Figura 6. Despliegue inicial del enfrentamiento sobre una ortofoto actual en 2D. Fuente: Proyecto PAdGUE

Figura 7. MDE de la zona de Bailén. Fuente: Proyecto PAdGUE
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En este sentido, y aunque explicarlo completamente exigiría mu-
cho más que este trabajo, la cartografía también tiene su sintaxis. 
Muchas veces es mejor trazar diversos mapas con poca informa-
ción que se pueda captar de manera rápida, que la elaboración de 
uno más complejo ya que su lectura implicaría muchas horas. Evi-
dentemente, no existen absolutos en esta cuestión porque todo de-
pende del objetivo comunicativo que se persiga alcanzar con cada 
plano. En este caso de estudio, optamos por priorizar en cuestio-
nes didácticas y divulgativas con mensajes breves y claros para un 
amplio segmento de la población ya fueran estudiantes adscritos 
a las diferentes etapas educativas, locales y visitantes (nacionales 
e internacionales).

El segundo punto está centrado en el catálogo cartográfico so-
bre los hitos de la memoria histórica de la batalla, es decir, estamos 
ante todo frente a un mapa de referencia. Se trata más de una car-

Figura 8. Ubicación de los 
lugares de la memoria de Bailén. 
Fuente: Proyecto PAdGUE
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tografía de consulta y de uso que divulgativa. De esta manera, se 
puede emplear para conocer los elementos patrimoniales que exis-
ten, localizar dichos elementos, planificar itinerarios turísticos con 
base cartográfica y elaborar fichas de los recursos existentes para 
su protección, preservación, conservación y difusión como se ha 
mencionado anteriormente (Figura 8).

Por este motivo y por tratarse de una cartografía de inventario, 
el mapa resultante no se ofrece a una lectura básica comunicativa. 
Este tiene diferentes capas de información relevantes: la informa-
ción de contexto con los elementos físicos que nos sirven de refe-
rencia para la localización de la información en tonos pastel, ele-
mentos de contexto secundarios como vías de comunicación, etc. 
en el mismo color que el anterior y los recursos de la memoria his-
tórica diferenciados por fuentes destacadas e iconos distintos se-
gún sea su naturaleza como matizaremos a continuación.

En cuanto a la capa de los recursos, la cuestión puede llegar a 
complicarse bastante. En algunos campos de batalla es imposi-
ble hacer referencia a todos los recursos que existen, mientras que 
en otros apenas quedan vestigios tangibles de este momento. En 
el caso concreto del municipio de Bailén, existen numerosos ele-

Figura 9. Situación del campo de 
batalla de Bailén en la actualidad. 
Fuente: Proyecto PAdGUE
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mentos tanto patrimoniales como de memoria histórica. Esto nos 
ha obligado a diferenciarlos y a utilizar, por tanto, diversas estra-
tegias para su representación. Siguiendo esta premisa, los iconos 
con colores distintos agrupan, por un lado, las calles con nombres 
asociados a la batalla y, por otro, los recursos patrimoniales y ele-
mentos artísticos. Al ser tan numeroso este último grupo, hemos 
elegido aquellos más representativos como la tumba de Reding, 
Haza Walona o el Molino de la Huerta de Arteaga.

El tercer contenido corresponde a la situación del campo de ba-
talla en la actualidad a través de una composición cartográfica 
de 3 o 4 mapas según el lugar. Además, elaboramos un mapa de 
la estimación del área del conflicto sobre una ortofoto actual, los 
usos actuales del suelo con el área paisaje de guerra superpuesta, 
la zona que no se ha visto afectada por las infraestructuras o por 
los procesos de urbanización y el área no afectada con la planifi-
cación urbanística actual (Figura 9).

Esta composición nos permite hacernos una idea de la situa-
ción actual del paisaje del enfrentamiento y sobre ella, visualizar 
el campo de batalla. De esta manera, es más fácil entender cómo 
se ha visto afectado este territorio por la acción antrópica a lo largo 
de estas centurias, ubicar el área de la contienda existente en te-
rreno rural sin afectar y gestionar las futuras protecciones del área 
del campo de batalla.

En el caso de Bailén ha sido imposible obtener su planeamiento 
en formato digital. Con la situación provocada por la COVID-193, 
ha sido inviable observar la planificación que existe sobre el área 
del choque. Pero sí hemos podido detectar que el área del campo 
de batalla de Bailén está muy transformada. El paso del tiempo, 
el crecimiento urbano, la construcción de infraestructuras viarias 
y la instalación de canteras han destruido u ocupado gran parte 
de este paisaje cultural de tipo militar. Incluso algunos elementos 
paisajísticos relevantes en la batalla, como el Zumacar Chico, han 
desaparecido casi totalmente hoy en día.

Para la realización de estas fichas inventario generales, hemos 
contado con la siguiente información: ortofotos actuales, usos del 
suelo actuales con CORINE Land Cover y Siose y documentos de 
planeamiento de las diferentes comunidades autónomas. Para la 
realización del mapa de espacios «no afectados» hemos agrupado 
los usos de suelo en «usos que deterioran» y «usos que conser-
van» (tanto de CORINE como SIOSE según el caso). Hemos su-
perpuesto «usos que deterioran» con el área del campo de batalla, 
y el espacio resultante es el espacio general no afectado. Eviden-
temente, se trata de una ficha de carácter general y, por tanto, de 
un primer acercamiento a la cuestión. A partir de estas fichas se 

3 Tras alcanzar el virus SARS-
CoV-2 niveles alarmantes de pro-
pagación, gravedad y de inacción, 
la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), el 11 de marzo de 2020, 
decretó el estado de pandemia y el 
Gobierno español aprobó el estado 
de alarma a través del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.
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podría generar un catálogo general del estado del campo de bata-
lla para, posteriormente, tratar cuestiones específicas en fichas de 
detalle. Llegados a este punto, disponemos de toda la información 
territorial y temática necesaria para acometer el proceso de mu-
sealización de un campo de batalla.

LA MUSEALIZACIÓN DE LOS CAMPOS 
DE BATALLA: UTOPÍA O REALIDAD

Este estudio comparado de la cartografía histórica y actual des-
crito facilita la identificación de los hitos históricos y el adecua-
miento de los campos de batalla para ser visitados, aunque esta 
idea sigue pareciendo una utopía en España. Este problema radica 
en un claro «desprestigio» de esta tipología de yacimientos. Dicha 
situación los relega a un segundo plano, lo cual conlleva una clara 
desprotección desde un punto de vista patrimonial, habida cuenta 
que en este país no existe una norma específica para ellos como 
ocurre en otros lugares: Estados Unidos, Reino Unido o Bélgica 
(Ramírez, 2016a; 2017a; Zurita y Mira, 2018). La única mención a 
los campos de batalla la encontramos en el Plan Nacional de Pai-
saje Cultural, aprobado el 4 de octubre de 2012. En este texto, ob-
servamos que, dentro de las categorías de paisajes culturales, se 
hallan las actividades ofensivas-defensivas entendidas como ins-
talaciones defensivas y campos de batalla entre otros elementos 
(Carrión, 2015; Ramírez, 2016c; 2017a; Mira y Zurita, 2020; Zu-
rita y Mira, 2018).

La musealización de los paisajes de guerra es posible, como po-
demos apreciar, tras analizar el país que más ha rentabilizado su 
patrimonio militar: Estados Unidos. El país norteamericano es un 
referente en este campo. Por ello, esta tipología de paisajes cultu-
rales forma parte de la red de parques nacionales y así se constata 
al visitar su web (https://www.nps.gov/index.htm). Estos entornos 
históricos fueron adecuados para que el visitante pudiera ubicar-
los y recorrerlos con facilidad y así, a través de ellos, entender la 
historia de los Estados Unidos de América (Quesada, 2008). Estos 
espacios musealizados cuentan con varios centros de interpreta-
ción y de visitantes, así como importantes infraestructuras que 
sirven para apoyar y acompañar al discurso museográfico que se 
usa en el campo de batalla (López-Menchero, 2012; Serra y Fer-
nández, 2005).

Uno de los objetivos del proyecto PAdGUE es hacer accesible a la 
sociedad esta parte tan importante del patrimonio cultural espa-
ñol, siendo parte de nuestra identidad cultural y de la historia de 
nuestro país. Este tipo de iniciativas sirve para colocar los cimien-

https://www.nps.gov/index.htm
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tos de una concepción distinta de los paisajes de guerra y darles 
el valor que tienen, sirviendo como posible punto de partida para 
futuras propuestas de musealización.

PROPUESTA DE MUSEALIZACIÓN 
DEL CAMPO DE BATALLA DE BAILÉN. 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL 
PAPEL DEL PROYECTO PADGUE

Ya en el año 2015, Ramírez desarrolló una metodología innova-
dora de carácter universal en su tesis doctoral para musealizar 
campos de batalla de cualquier época, donde el uso de la cartogra-
fía juega un papel decisivo a la hora de reconstruir el antiguo pai-
saje existente y localizar los elementos patrimoniales. Este trabajo 
fue publicado con posterioridad (Ramírez, 2017a), así como varios 
artículos donde se explicaba su aplicación sobre dos casos prácti-
cos, concretamente en Alarcos y Uclés (Ramírez, 2016b; 2017b). 
Recientemente, conocemos cómo su metodología ha sido aplicada 
de manera efectiva sobre uno de sus estudios de caso: la ruta vir-
tual de la batalla de Alarcos en 1195 (Rodríguez, 2019). Por tanto, 
la musealización de un paisaje de guerra es posible a través de la 
utilización de las nuevas técnicas que solucionan muchos de los 
supuestos problemas que se les achaca a los campos de batalla. De 
entre ellas, las más novedosas eran el uso de la realidad aumen-
tada mediante visores y la aplicación de los códigos QR (Ramírez, 
2017a). Actualmente, los cambios que se producen en este ámbito 
son vertiginosos, evolucionando de tal manera que nos permiten 
tener nuevas opciones, como son el modelado 3D y los beacons. Es-
tos avances, en conjunción con la realización de nuevos mapas y la 
ubicación de los bienes patrimoniales, suponen un gran salto en lo 
que a propuestas de musealización de campos de batalla se refiere.

BEACONS Y VIRTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO

En estos momentos, los principales métodos que nos permiten la 
interacción entre el visitante y el objeto son básicamente los códi-
gos QR y las aplicaciones. Mediante ambas opciones, se accede a 
una serie de datos sobre el bien cultural expuesto, pudiendo ser 
utilizadas tanta para una musealización interior como exterior 
(Santacana y López, 2014; Santacana y Martín, 2010; Serra y Fer-
nández, 2005). A pesar de las ventajas, también presentan algunos 
problemas. En primer lugar, el código QR es un sistema activo y 
eso significa que debe haber una interacción real: encendido de la 
aplicación de lectura del código y la posterior decodificación. En 
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segundo lugar, es un sistema de corto alcance, es decir, se debe es-
tar debajo del dispositivo que va a leer, lo cual coarta la libertad 
del visitante (Íscar, 2018).

Para solucionar esto ha surgido un nuevo dispositivo conocido 
como beacon o tecnología ibeacon. La fiabilidad de este sistema 
ha quedado patente tras su implementación en diversos museos 
del mundo (Lakmal et al., 2011): Victoria and Albert Museum en 
Londres (Reino Unido) o el Museum of Neon’s en Las Vegas (Es-
tados Unidos).

La principal diferencia con el anterior es que no es necesario ni 
wifi ni datos por parte del dispositivo móvil. Esto, por tanto, cons-
tituye una gran ventaja ya que su uso se realiza a través del Blue-
tooth, concretamente uno de baja energía (Bluetooh Low Energy 
o BLE) para enviar la información que está en la nube al receptor 
(Griffiths et al., 2019; Íscar, 2016). Además, se necesita una apli-
cación instalada para interactuar con los beacons y esta fue dise-
ñada para un consumo reducido de energía. De esta manera, esta-
mos ante un dispositivo pasivo y sólo envía información cuando 
el receptor está dentro del rango. Otra de las ventajas es el men-
cionado rango al que se debe situar el visitante para obtener los 
datos ya que existen tres diferentes alcances, aunque estos pueden 
verse afectados por obstáculos existentes entre el beacon y el dis-
positivo receptor:

• Entre 2 metros y el propio beacon.
• Entre 15 y 2 metros.
• Entre 50 y 15 metros.

Otro punto a favor es su durabilidad porque se encuentra prote-
gido con una carcasa de silicona, permitiendo soportar distintas 
temperaturas y climatologías. Además, la pila que necesita tiene 
una duración de entre 2 y 3 años (Íscar, 2018).

En lo que respecta al modelado 3D en patrimonio, podemos de-
cir que ha experimentado un mayor incremento. Aunque como 
señalan Hernàndez-Cardona et al. (2019), los resultados de las re-
construcciones son más o menos desiguales. Un buen ejemplo de 
la utilización de la reconstrucción 3D enfocada a la historia militar 
es el trabajo del grupo de investigación Didàctica del Patrimoni, 
Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies de la Universidad 
de Barcelona (DIDPATRI) (http://www.didpatri.cat/). En este pro-
yecto, esta técnica se ha utilizado para la creación de documenta-
ción gráfica que les ha servido para trabajos de investigación y di-
dáctica (Hernàndez-Cardona et al., 2019).

El gran potencial de aplicar reconstrucciones virtuales a proce-

http://www.didpatri.cat/
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sos de musealización radica en la posibilidad de devolver a la vida 
aquellos elementos patrimoniales. Un campo de batalla es la tipolo-
gía de yacimiento que más se puede beneficiar de estas técnicas por-
que no solemos disponer de restos sobre el propio terreno. A lo que 
hay que añadir que el lugar de la contienda, con mucha seguridad, 
ha cambiado considerablemente. Sería posible explicar al visitante 
el desarrollo de la batalla de una manera gráfica, recreando elemen-
tos perdidos o restos alterados con licencias artísticas, basadas en 
la rigurosidad y en unos fuertes cimientos de carácter científico.

Uno de los documentos más importantes para la arqueología vir-
tual es la carta de los Principios de Sevilla (2011). En ella se estable-
cen una serie de puntos a seguir por los arqueólogos virtuales para 
mantener esa veracidad a la hora de reconstruir lo perdido, indi-
cando esos niveles de veracidad existentes en el trabajo realizado. 
Este documento también recalca la importancia de tener presente 
que nuestras recreaciones deben ser entendidas por profesionales 
y por el público en general. Estos deben de ser capaces de distin-
guir entre lo real y lo virtual.

Aparicio y Figueiredo (2016) llevaron a cabo un sistema eviden-
cia histórico-arqueológica basado en el proyecto Byzantium 1200 
(http://www.byzantium1200.com/) donde se presentaba una idea 
similar pero que carecía de una explicación de la división. Gracias 
a ellos se llena este vacío, creando una herramienta metodológica 
muy importante. Este método se basa en un sistema de colores 
para representar el grado de autenticidad, siendo los colores fríos 
los niveles de menor autenticidad y los cálidos los de mayor.

La importancia del modelado en musealización es elevada por-
que nos permite crear infografías fotorrealistas y también anima-
ciones. Para llevar a cabo este trabajo se pueden utilizar diversos 
programas, pero en nuestro caso proponemos la utilización del 
software libre Blender. Es una herramienta de modelado muy po-
tente que permitiría la creación del terreno de la batalla. La meto-
dología se basaría en la utilización de material cartográfico proce-
dente del Instituto Geográfico Nacional, concretamente un modelo 
digital del terreno (MDT) que sería importado a Blender donde 
mediante técnicas de esculpido digital adecuaríamos el terreno 
para que tuviese el aspecto del momento del conflicto. Como la fi-
nalidad de terreno serían audiovisuales y/o infografías que se pu-
dieran ver en dispositivos móviles, sería necesario reducir el peso 
de los archivos en Blender. Para ello, se llevaría a cabo un proceso 
conocido como bakeado que consiste en utilizar un modelo 3D de 
bajo peso o con pocos polígonos, pero con el detalle del modelo 
de alta definición. En este proceso de bakeado, el terreno más li-
gero obtendría esa información sin que se notase la diferencia. La 

http://www.byzantium1200.com/


HER&MUS 22 | AÑO 2021 I PP. 147-171 166

TEMÁTICA LIBRE

MARÍA-TERESA RIQUELME-QUIÑONERO et al.

LA CARTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
MUSEALIZACIÓN DE LAS BATALLAS DE LA GUERRA 

DE LA INDEPENDENCIA. ESTUDIO DE CASO: BAILÉN

siguiente fase del trabajo de virtualización sería la restitución de 
posibles edificaciones, así como la flora de la zona. Estos pequeños 
retoques dotarían de mayor realismo al entorno, permitiendo una 
mayor inmersión del visitante.

Este último aspecto es muy interesante para un campo de bata-
lla porque, en conjunción con otros métodos como la realidad au-
mentada o la tecnología ibeacon, posibilita al visitante la visuali-
zación de lo que ocurrió en aquel momento de la historia desde la 
perspectiva de los propios participantes.

BAILÉN, UNA PROPUESTA DE 
MUSEALIZACIÓN DE LA BATALLA

Desde el nacimiento de PAdGUE, la creación de la web semántica 
y la categorización de los recursos nos han permitido establecer 
distintas tipologías útiles para la propuesta de musealización del 
campo de batalla de Bailén, como ya se ha descrito anteriormente, 
y así entender, gracias a la cartografía, la ubicación de las tropas, 
sus movimientos, la estrategia militar, etc.

La musealización de estos paisajes de guerra se basa en tres ele-
mentos clave (Ramírez, 2017a):

• Delimitación de la zona a musealizar.
• Establecimiento de rutas.
• Colocación de puntos de observación.

Todo este trabajo ha quedado realizado de una manera indirecta 
con la creación de la web semántica, la elaboración de recursos y 
rutas y la reconstrucción de los terrenos históricos a partir de la 
cartografía histórica mencionada. En este estudio de caso, los re-
cursos nos han ayudado a subdividir el área del campo de batalla 
en varios espacios:

• El campo de batalla en sí mismo: lugares que han 
permanecido inalterados o sólo han sufrido modifi-
caciones mínimas.

• Lugares de memoria: sitios donde es posible visitar 
elementos nuevos o contemporáneos que tienen una 
vinculación directa con la batalla de Bailén.

• Calles: vías con nombres de personajes o eventos aso-
ciados a la batalla.

Para la musealización de este lugar proponemos el uso mayori-
tario de los dos anteriores métodos por el abanico de posibilida-
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des que ofrecen y porque a largo plazo tendría un coste reducido 
(Figura 10). La opción más factible sería la creación de una ruta 
estable por las zonas pertenecientes al campo de batalla que no 
han sido fagocitadas por la ciudad (zonas moradas). En ella fija-
ríamos una serie de puntos de observación donde sería recomen-
dable instalar una serie de paneles explicativos con información 
histórica de la batalla y la importancia de aquel emplazamiento. 
Junto a ellos, colocaríamos un beacon con un alcance medio, ya 
que el turista sabe a dónde se dirige porque se le ha informado 
desde el primer puesto de observación que hará a la vez de punto 
de partida. Cuando se acerquen a la distancia establecida reci-
birán una notificación, avisándoles de la información a la cual 
pueden acceder, siendo las más importantes las reconstrucciones 
virtuales de los enfrentamientos que tuvieron lugar. Este aspecto 
es determinante para comprender un lugar histórico donde no 
existe nada que pueda ilustrar al visitante. Gracias a estas téc-
nicas, también podemos jugar con el uso de la realidad aumen-
tada, que consiste en la aplicación de elementos 3D sobre la pro-
pia realidad.

Figura 10. Espacios del campo de 
batalla en función de su categoría. 
Fuente: Proyecto PAdGUE
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En lo que respecta al resto de zonas (amarillas y azules), pensa-
mos que la mejor opción es darle al turista más libertad y no en-
corsetarlo en una ruta fija por la ciudad. De esta manera estamos 
creando una especie de yincana por las calles de Bailén para en-
contrar aquellos elementos asociados con la batalla. Volveríamos a 
usar beacons para ambos casos con la diferencia que para los luga-
res de memoria (azul) estableceríamos un rango medio en donde 
aportaremos información en dos formatos: escrita y gráfica.

Por último, las calles también son necesarias, teniendo en cuenta 
que Bailén tiene una gran cantidad de vías nombradas en home-
naje al hecho histórico. En este caso, creemos que un rango grande 
es lo mejor para el beacon, puesto que en nuestra musealización 
las calles tendrían una menor importancia si las comparamos con 
el resto. Por ese motivo, la información facilitada versaría sobre el 
personaje o evento que nombra la calle. Además, se harían reco-
mendaciones sobre lugares a visitar que estén conectados con el 
nombre de la vía.

REFLEXIONES FINALES

A través del proyecto interdisciplinar PAdGUE, se interrelacio-
nan los campos de batalla de la Guerra de la Independencia espa-
ñola (1808-1814) con sus personajes, documentos, iconografía y 
elementos patrimoniales4. A través de la web semántica, el intere-
sado puede acceder a una cantidad ingente de información y cons-
tituye un paso más en la labor para su preservación, conservación, 
difusión e interpretación de estos espacios físicos y, por tanto, de su 
musealización eficiente, donde la cartografía tiene un papel fun-
damental para la creación de rutas culturales.

Aunque desde el proyecto GeHP, se ha realizado rutas históricas 
recorriendo los espacios bélicos de Castalla y Mutxamel en la Co-
munidad Valenciana y sus principales hitos (Mira y Zurita, 2019), 
la propuesta de musealización de Bailén destaca por el empleo de 
las nuevas tecnologías, permitiendo la autonomía del visitante du-
rante todo el recorrido. Esta libertad, unida a la web semántica, 
dará lugar a un aprendizaje informal a diferentes niveles según el 
interés y la perspectiva de cada uno. Además, confiamos en la crea-
ción de sinergias y espacios de diálogo entre este usuario, los ele-
mentos patrimoniales y los de la memoria histórica, y el territorio 
histórico y actual para entender no solo un hecho histórico con un 
patrimonio tangible e intangible asociado sino su transformación 
física producida a lo largo de estas centurias. Este planteamiento 
permitirá al visitante entender la importancia de la preservación 
y conservación de los campos de batallas y sus recursos, en con-

4 El antecedente a este proyecto 
es otro denominado Guerra e His-
toria Pública (GeHP), liderado por 
la Universidad de Alicante y finan-
ciado por la Generalitat Valenciana 
(AICO2017-011). Este está centrado 
en la investigación y difusión de la 
Guerra de la Independencia en la 
Comunidad Valenciana a través de 
una plataforma digital (Villagrá y 
López, 2020; Zurita et al. 2019) (ht-
tps://www.guerra-historia-publica.
es/) 

https://www.guerra-historia-publica.es/
https://www.guerra-historia-publica.es/
https://www.guerra-historia-publica.es/
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creto el de Bailén como propuesta piloto, como parte de la iden-
tidad de la localidad. De ahí, la necesidad de protegerlo con las 
herramientas legales existentes para ello y potenciar su difusión 
a través de actividades sostenibles destinadas a locales y turistas 
interesados por la cultura y la historia. Ahora es el momento para 
que ciudadanos e instituciones (públicas y privadas) aúnen esfuer-
zos para transformar la propuesta en una realidad y convertir esta 
propuesta de ruta cultural (PAdGUE, 2020) en una ruta turística 
inclusiva, dotada de servicios e infraestructuras para que el visi-
tante disfrute de esta experiencia y, de forma lúdica, aprenda sobre 
este hecho histórico que traspasó las fronteras de España.
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