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está en buenas condiciones, tanto el hecho de que se 
encuentre semienterrado, como su empleo como 
almacén de material de construcción por parte de los 
dueños del terreno en el que se sitúa, hacen que no 
sea posible describirlo con detalle. Únicamente puede 
señalarse la existencia de un cuerpo elevado sobre el 
resto, de planta circular y que se adelanta respecto al 
frente del principal, en el que se sitúa una única trone
ra estrecha y alargada, abierta al norte (Fig. 15). Este 
saliente permite pensar en un emplazamiento para 
ametralladora, aunque la ubicación de la construcción, 
en una zona muy dominante pero algo alejada de la 
vía del tren y la orilla de la ría, quizá esté indicando 
una función como puesto de observación y/o mando. 
La posición tiene un magnífico control visual de la 
desembocadura del Asón y del puente de Treto, lo 
que reforzaría esta interpretación. En todo caso, sólo 
el estudio más detallado que tenemos intención de lle
var a cabo en un futuro próximo podría aportar algo de 
luz al respecto. Sabemos además, gracias al testimo
nio de algunos vecinos de la zona, que existieron 
otras estructuras asociadas a ésta en las laderas del 
alto, muy cerca de ella. Concretamente, trincheras 
que fueron cubiertas para destinar el terreno a prade
ría y, al menos, un refugio o almacén subterráneo con 
forma de galería, excavado en la cara sur del alto y 
que actualmente se encuentra cegado. Por tanto, 
puede que el fortín de la cima sólo sea la parte con
servada y visible de un complejo defensivo de mucha 
mayor entidad. Gracias a un documento fechado en 
verano de 193726 conocemos que la construcción de 
esta «posición de Somo de Carasa» fue llevada a 
cabo por la 2o Compañía del 4o Batallón de Ingenie
ros, cuya demarcación comprendía las localidades de 
Carasa, Rada, Secadura, Padiérniga y San Miguel de 
Aras. También sabemos que algunos vecinos de esos 
pueblos trabajaron para la Compañía en la construc
ción de la posición (vid. Fig. 8).

La primera conclusión que puede sacarse es 
que, al menos en este primer sector, las fortificaciones 
que formaban la Línea del Asón no respondían a un 
esquema típico de sistema defensivo lineal, como 
ocurría en gran medida en el caso de la Línea del 
Agüera. Al contrario, nos encontramos con una suce
sión de lo que parecen «puntos de resistencia» relati
vamente autónomos. Estos pequeños conjuntos, que 
pueden estar formados por varias construcciones, 
complementadas o no por la presencia de trincheras, 
se disponen aprovechando la topografía y en lugares 
con gran dominio visual y buenas líneas de tiro. Y lo 
que es más importante desde un punto de vista tácti
co, lo hacen siguiendo un diseño que tiene como obje
tivo principal el control absoluto de las principales vías 
de comunicación y puntos estratégicos: la vía férrea 
que une Santander con Bilbao, la actual N-634, el 
puente de Treto, la carretera de acceso a Santoña, 
etc. Puede que nos encontremos ante la prueba de 
que el Ejército del Norte republicano había revisado

26.- CDMH P.S. Santander C-66/21.

su estrategia fortificadora y estaba dando paso a una 
nueva forma de preparar la defensa del territorio, 
mucho más «moderna» y, por supuesto, efectiva. O, 
sencillamente, puede que los propios condicionantes 
del terreno en este sector, mucho más despejado que 
en los otros dos, obligasen a plantear otro tipo de forti
ficaciones. Sin perder de vista que también existe la 
posibilidad de que todas estas construcciones estuvie
sen unidas por otro tipo de obras de fortificación que 
han podido ser destruidas a lo largo de todos estos 
años, aunque creemos que no es así. En todo caso, 
únicamente un trabajo de búsqueda documental y de 
prospección sobre el terreno podrá contribuir a ofrecer 
una imagen global de las defensas de la «Línea del 
Asón» y a extraer conclusiones mínimamente firmes 
acerca de su diseño, sus fines y su potencial efectivi
dad en caso de que hubiese llegado a ser utilizada.
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