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1. Introducción 

La documentación que sirve como justificación del deslinde propuesto y amplía el contenido 
de la memoria en los aspectos relativos a la determinación del dominio público marítimo-
terrestre y su ribera del mar se reúne en el presente anejo. 

Se incluye en primer lugar un apartado de carácter general sobre los rasgos geológicos del 
tramo de costa y un resumen del estudio morfogenético de las unidades presentes en el 
mismo (procedente del expediente de deslinde aprobado por Orden Ministerial de 21 de 
diciembre de 2008). 

A continuación se incluye un estudio sobre el alcance del nivel del mar, en relación con la 
definición de la zona marítimo-terrestre contenida en el artículo 3.1.a de la Ley de Costas. 

Finalmente se incorpora un estudio de las pendientes de los cantiles existentes sobre la ribera 
de la ría del Pas, en relación con las determinaciones del artículo 4.4 de la Ley de Costas. 

Esta justificación se realiza en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional de 
fecha 5.05.11, que anuló en este tramo el deslinde aprobado por Orden Ministerial de 21 de 
diciembre de 2008 por falta de justificación. Se adjunta seguidamente el texto de la sentencia. 
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2. Descripción y características generales de la zona de estudio 

En este apartado se expone una caracterización básica de este tramo de costa y su relación 
con el resto del litoral de Cantabria, determinando aquellos aspectos que aun siendo de 
carácter general, en el tramo permitan establecer valores y concreción en la delimitación de 
las unidades y bienes de dominio público. 

2.1 Características geográficas de la zona de estudio 

El tramo de costa se ubica aguas arriba del puente Viejo de Puente Arce, en la margen 
oriental de la ría del Pas. 

 

Figura 1.- Localización del tramo objeto de deslinde (visto desde el puente Viejo de Puente Arce) 

2.2 Marco geológico 

A gran escala la costa Cántabra presenta un carácter rectilíneo que se relaciona con la 
tectónica y es el resultado del ascenso continuado de la plataforma cantábrica producido por 
la colisión entre dos placas, la ibérica y la euroasiática (Cantabria se halla situada en el límite 
septentrional de la Placa Ibérica). 

Esta situación ha sido la causa de que desde el Paleozoico Inferior (Ordovícico, hace 500 
m.a. aprox.) se produjeran etapas de gran actividad orogénica así como otras de relativa 
calma. En el primer caso se produjeron acumulaciones de origen marino, dando origen a las 
calizas principalmente, mientras que el segundo ha permitido la acumulación de sedimentos 
de origen continental (esencialmente terrígenos) en las áreas litorales. Gracias a ello, el litoral 
regional presenta una gran diversidad litológica, estructural y geomorfológica lo que explica 
entre otras cosas, las características de la costa consecuencia del diferente comportamiento 
de sus materiales y la orientación de sus morfoestructuras. 

Los materiales paleozoicos fueron objeto de diversas etapas de deformación durante la 
Orogenia Hercínica (primera de las grandes orogenias que ha sufrido la zona durante el 
Carbonífero Superior) dando origen a los pliegues y fracturas de dirección dominante este-
oeste. En una parte del litoral los materiales paleozoicos fueron cubiertos por capas sucesivas 
de sedimentos más modernos que no quedaron al descubierto por los movimientos tectónicos 
posteriores ni por la erosión. 
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Durante el Permotriásico y el Triásico se acumulan en la región importantes espesores de 
materiales detríticos resultantes de la erosión de la cadena formada en la orogenia alpina. Al 
ser fáciles de desmantelar algunos de estos materiales presentes en el área litoral han dado 
lugar por erosión diferencial a algunas de las bahías o rías más importantes como por ejemplo 
la ría de Mogro-Pas. 

Durante el Jurásico se produce un período transgresivo y de calma con gran homogeneidad 
en las condiciones de sedimentación. En el Jurásico Superior y el inicio del Cretácico Inferior 
se produce una etapa regresiva y aparecen materiales detríticos (arcillas, limonitas y 
principalmente areniscas), depositados en medios fluviales, lacustres y salobres. Resultan 
abundantes en el centro regional, apareciendo asociados a relieves medios y, por 
disgregación, son el origen de gran parte de las playas actuales. 

Este ciclo erosivo-sedimentario finaliza con la Orogenia Alpina, durante el Terciario (hace 30 
m.a aprox.) que da lugar a un rejuvenecimiento de la antigua Cordillera Hercínica y a la 
generación de la Cordillera Pirenaica siendo la Cordillera Cantábrica su prolongación hacia el 
oeste. La subducción del talud continental, que provocó la elevación y plegamiento de la 
cadena cantábrica, explica la estrechez de la plataforma continental actual. 

Las rocas constituyentes del relieve y paisajes de este litoral deformadas por efecto de las 
orogenias hercínica y alpina muestran una tendencia a orientarse E-O como respuesta a su 
adaptación al límite entre la corteza continental y la oceánica y, simultáneamente, han sido 
modeladas por el viento, la lluvia, los ríos y el mar hasta dar lugar al relieve que conocemos 
hoy. 

A partir del Albiense se depositan materiales arenosos debido a una etapa regresiva y de 
nuevos movimientos tectónicos, y, posteriormente, materiales calizo-margosos. Los primeros 
generan relieves suaves y buenos suelos en amplias superficies del área costera. 

Los materiales postalpinos se reducen en el litoral, prácticamente, a los depósitos del 
cuaternario reciente, constituyendo materiales no consolidados, agrupados principalmente en 
depósitos aluviales, coluviales (acumulados en depresiones kársticas), estuarinos, (rellenos 
en rías y bahías), marinos (playas y dunas), y antropogénicos. Dentro de este grupo los 
materiales más significativos son los de origen marino. Se trata principalmente de arenas 
silíceas con abundantes fragmentos de conchas, finas y sueltas que forman las numerosas 
playas. Las arenas marinas junto con los sedimentos limosos de origen fluvial constituyen los 
materiales que rellenan los estuarios. 

A escala local, el tramo objeto de este estudio forma parte de la ría del Pas, que ocupa los 
llanos ribereños formados de aluviones del Holoceno y parte de las laderas asentadas sobre 
margas y calizas del Turoniense. El perfil de La Picota (240 m.) se deja ver mirando al Norte, 
con su ladera escarpada y cubierta de matorral que cae hacia Mortera. El cauce de la ría en 
Arce se asienta sobre una cubeta de descalcificación cuaternaria (constituida por arcillas 
rojizas) que irrumpe sobre las calizas y dolomías del Aptiense. Suavemente ondulada, la 
llanura aluvial solo se ve interrumpida al este por una sucesión de pétreos macizos calizos 
(final de las estribaciones de Peñajorao, donde los procesos de karstificación han habilitado 
cuevas, y es fácil observar dolinas, simas, surgencias, etc.). El río Pas serpentea a su paso 
por Puente Arce y se ensancha dejando una isleta a medio tramo. Al oeste actúa como límite 
natural con Oruña. En este punto la densa masa riparia de alisos, sauces, chopos y otras 
especies que acompaña al Pas se ahueca, quizás por la mezcla con las aguas salinas 
transportadas por la onda de marea. En Oruña, la ría se extiende sobre terrazas 
pleistocénicas (formadas hace 350.000 años) y aluviones holocénicos que han interrumpido 
estrechas franjas longitudinales de materiales del Aptiense y del Wealdiense (con una 
antigüedad de 100 millones de años). El relieve es suavemente alomado con pequeños 
vallejos que se entrecortan entre sí. 
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Figura 2.-  Esquema geológico en torno al área de estudio 

2.3 Hidrología 

La red hidrográfica de esta zona se caracteriza por presentar uno de los ríos más importantes 
de la región, el río Pas (y afluentes), que vierte sus aguas al mar Cantábrico, con una 
orientación  S-N. 

Es un río de caudal medio-alto, muy condicionado tanto por el clima y relieve como por las 
dimensiones y superficie de su cuenca. Su régimen hidráulico es de tipo pluvial oceánico con 
máximos invernales, presentando sus caudales una fuerte estacionalidad con un fuerte 
estiaje. Las cuencas de este río presentan fuertes desniveles que imprimen a los cursos un 
marcado carácter torrencial y una gran capacidad de modelado, siendo muy erosivos en sus 
cursos altos y acarreando durante las crecidas un gran volumen de sedimentos que depositan 
en la desembocadura, perdiendo capacidad de transporte. Este río cruza la franja litoral en 
medio de anchos valles de fondo plano, que al irse colmatando a lo largo del tiempo han dado 
origen a terrazas y humedales que constituyen áreas de gran interés natural, desembocando 
en un extenso estuario. 

El río Pas nace al pie de Castro Valnera y Peñas Negras, en la zona de Vega de Pas, a unos 
1.200 m de altitud y tras 57 kms de recorrido y aumentar su caudal con las aportaciones de 
los ríos Pisueña (con Valnera, Junquera, Llerena y Parayas), Viaña, Pandillo, Yera, 
Barcelada, Jaral, Aldano y Magdalena, desemboca en la ría de Mogro. En el tramo de 
estuario, afluyen al cauce de la ría pequeños arroyos de corto cauce y caudal discontinuo. En 
conjunto, la cuenca tiene una superficie de 649 km² y una aportación anual media de 572 hm³, 
si bien en épocas de grandes lluvias el valle ha sido varias veces devastado por las riadas. El 
régimen irregular de los ríos de la vertiente Cantábrica, tiene en el Pas un genuino ejemplo y 
los habitantes de sus riberas temieron durante mucho tiempo las espectaculares crecidas que 
se solían producir principalmente, en otoño y primavera. Las riadas más importantes se 
produjeron en 1582, 1730 y 1737. 
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2.4 Dominios morfogenéticos en la zona de estudio 

Se entiende por sistema morfogenético “el conjunto de acciones que configuran un proceso 
determinado” (ITGE 1984) y, como establecen Salazar el al. (1991), “los sistemas 
morfogenéticos (morfodinámicos) no son datos geomorfológicos en sí mismos, sino un 
método de análisis del dato, en este caso del territorio y sus variables”. 

Por dominio morfogenético (ITGE 1984) se entiende “una zona de morfología variada, cuyas 
formas están relacionadas geométricamente”. En la zona litoral se pueden diferenciar cuatro 
dominios morfogenéticos: marino, marino-continental, continental y antrópico. 

Por unidad morfológica (Instituto Tecnológico y Geominero de España -ITGE- 1984) se 
entiende los “depósitos o formas que presentan una geometría concreta y que están 
producidos por una acción o acciones igualmente concretas”, o dicho de otra manera “el área 
donde la morfología y el proceso están unificados”. Algunas de estas unidades coinciden con 
las que establece la Ley de Costas para definir los bienes de dominio público marítimo-
terrestre. 

El tramo de estudio se corresponde con el dominio marino-continental, que incluye unidades 
de interfase o transición (entre las aguas marinas, que penetran en el estuario por efecto de 
las mareas, y las continentales procedentes de las aportaciones fluviales de la cuenca). 

En concreto, se ubica en un tramo de estuario alto, o de predominio fluvial: a pesar de la 
incidencia de la onda de marea (que se hace sensible hasta secciones situadas más al 
interior de la ría), la geomorfología y vegetación son de carácter predominantemente fluvial: el 
cauce se encuentra delimitado en su margen oriental por un cantil de roca caliza de altura 
superior a 10 metros, situado tras el bosque de ribera (que arraiga sobre los sedimentos de la 
margen del cauce). 

A continuación se incluye el plano de definición de unidades morfogenéticas en el tramo 
interior de la ría del Pas, elaborado para la tramitación del deslinde que fue aprobado por 
Orden Ministerial de 21 de diciembre de 2008. 
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3. Nivel del mar 

3.1 Referencias generales 

La Ley de Costas (en virtud de lo dispuesto por la Constitución Española en su artículo 132.2) 
incluye en su artículo 3.1.a el primero de los supuestos de definición del dominio público 
marítimo-terrestre, determinando que forma parte del mismo la ribera del mar y de las rías: 

La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima 
viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, 
de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo 
supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por 
las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas. 

Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, 
las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las 
mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. 

No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos 
que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones 
realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público. 

3.2 Determinación de la ribera del mar 

En síntesis, la definición transcrita en el apartado anterior determina que la zona marítimo-
terrestre se extiende hasta el más interior de los límites siguientes: 

o Línea de pleamar máxima viva equinoccial. 

o Cota alcanzada por las olas en los mayores temporales conocidos. 

o Terrenos que se inundan como consecuencia del flujo o reflujo de las mareas o de la 
filtración del agua del mar. 

El efecto del oleaje no resulta significativo en el tramo de costa objeto de este proyecto, que se 
sitúa en la ría del Pas, de modo que el límite interior de la zona marítimo-terrestre viene 
determinado por la cota de pleamar máxima. 

De acuerdo con lo que indica el art. 4.b) del Reglamento de desarrollo de la Ley de Costas, “las 
variaciones del nivel del mar debidas a las mareas incluirán los efectos superpuestos de las 
astronómicas y de las meteorológicas. No se tendrán en cuenta las ondas de mayor periodo de origen 

sísmico o de resonancia cuya presentación no se produzca de forma secuencial”, la elevación del 
nivel del mar por efecto de las mareas debe incluir tanto las componentes de marea 
astronómica como meteorológica.  

Se denomina marea al movimiento ondulatorio de ascenso y descenso del nivel del mar. Se 
trata de un movimiento complejo, que resulta de la agregación de distintos componentes: por 
una parte, los debidos a la atracción gravitatoria de los distintos astros, y de la propia Tierra 
sobre el agua (que se denominan “marea astronómica”), y por otra parte, los asociados a las 
condiciones meteorológicas existentes en un momento dado en cada punto, que dependen 
fundamentalmente del régimen de vientos y de la presión atmosférica (a la suma de estos 
movimientos se le denomina “marea meteorológica”). 

Los niveles asociados a las componentes de marea astronómica son predecibles, y están 
definidos en las tablas de mareas oficiales, que edita la Autoridad Portuaria de Santander. Los 
niveles del agua definidos en estas tablas están referidos al cero del puerto de Santander, que 
se sitúa 2,46 m. por debajo del Nivel Medio del Mar en Alicante. La correlación entre los 
principales niveles de referencia se recoge en la figura siguiente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Figura 3.- Máxima pleamar y Nivel medio del mar en Alicante (fuente: Tablas de Mareas Autoridad Portuaria de 
Santander 2022) 

En la figura 4 se incluye un croquis de la situación del mareógrafo del puerto de Santander, en 
el muelle de Maura (antes muelle de la Monja), junto a la entrada del Puerto Deportivo de 
Puerto Chico, a la altura de la Escuela de Náutica. Comparte pozo con el mareógrafo de 
flotador del Instituto Español de Oceanografía (IEO), situado en una caseta. La señal 
geodésica más cercana es la NGU 84, situada en el interior de la caseta, a la izquierda del 
pozo, a 6,306 m sobre el cero del puerto. 

 

 

Figura 4.- Situación del mareógrafo del Puerto de Santander. (Fuente SMC) 
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Dado que el nivel máximo de pleamar observado en el mareógrafo es de 5,38 m. sobre el cero 
del puerto, la cota de pleamar máxima que se considera a efectos del presente expediente es 
la 2,92 sobre el nivel medio del mar en Alicante.  

El estudio para la determinación del límite de sensibilidad de mareas en la ría del Pas se llevó 
a cabo en el expediente de deslinde que fue aprobado por Orden Ministerial de 21.12.2008, 
mediante observación de los niveles del agua en situaciones de bajamar y pleamar. En el 
mismo se fijó como límite de influencia de las mareas una sección situada aproximadamente 
un kilómetro aguas arriba de la que es objeto del presente proyecto (en el entorno del barrio 
Posadoiros de Barcenillas). Se reproducen a continuación las fotografías justificativas de la 
oscilación de niveles asociada a la onda de marea en el entorno de la sección que marca el 
límite interior del dominio público marítimo-terrestre en la ría del Pas, según el deslinde 
aprobado. Por tanto, los terrenos situados por debajo de la cota de nivel 2,92 sobre el nivel 
medio del mar en Alicante en el ámbito de la ría, desde esta sección hasta su desembocadura 
en el mar Cantábrico, forman parte de la ribera del mar según lo dispuesto en el artículo 3.1.a 
de la Ley de Costas.   

 

Punto de observación nº 1. Ubicado en el canal del molino de la Trapa, situado en la margen 
derecha de la ría del Pas, aguas arriba de la zona de estudio (en el entorno del vértice 24.318 
del deslinde aprobado por O.M. de 21.12.08). 

  

1.1.- BAJAMAR 1.2.- PLEAMAR 

Punto de observación nº 2. Situado en el cauce principal de la ría, aguas arriba de la zona de 
estudio (en el entorno del vértice 24.277 del deslinde aprobado por O.M. de 21.12.08). 

  

2.1.- BAJAMAR 2.2.- PLEAMAR 
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4. Otros bienes de dominio público marítimo-terrestre 

4.1 Referencias generales 

La Ley de Costas define como pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, en su 
artículo 4.4: 

Los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con espacios de 
dominio público marítimo-terrestre, hasta su coronación. 

Según el desarrollo reglamentario de esta disposición (artículo 5.4 del Reglamento General de 
Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre): 

A estos efectos, se consideran acantilados sensiblemente verticales aquellos cuyo paramento, 
como promedio, pueda ser asimilado a un plano que forme un ángulo con el plano horizontal 
igual o superior a 60 grados sexagesimales. Se incluirán en su definición las bermas o 
escalonamientos existentes antes de su coronación 

En los tramos de acantilados sensiblemente verticales en contacto con la ribera del mar, el 
límite interior de dicha ribera debe fijarse en la coronación de los acantilados, de acuerdo con 
la doctrina del Tribunal Supremo establecida en sus sentencias de 29 de octubre de 2003 y 20 
de enero de 2004: 

En conclusión cabe declarar como doctrina de esta Sala que cuando el acantilado 
sensiblemente vertical, definido como tal por el art. 6.3 del Reglamento de Costas, esté en 
contacto con la ribera del mar, tanto descrita con el apartado a) como en el b) del artículo 3.1 de 
la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, la línea de ribera del mar se encuentra en el punto de 
coronación del acantilado, de modo que resultan coincidentes en ese caso el límite interior de la 
ribera del mar con el del dominio público marítimo-terrestre. 

4.2 Estudio de pendientes de acantilados 

En aplicación de la disposición transcrita en el apartado anterior, se ha analizado la pendiente 
de los cantiles existentes en este tramo de la margen derecha de la ría del Pas, a efectos de 
determinar si estos taludes se ajustan a la definición de acantilados sensiblemente verticales 
en contacto con la ribera del mar. 

Se incluye a continuación un perfil del talud en el entorno del vértice de deslinde 24.358-3, 
representativo de la situación actual del tramo de costa entre ese punto y el 24.358-9 (que 
justifica su condición de sensiblemente vertical, según lo previsto en el apartado anterior). 
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Se incluye asimismo una serie de fotografías tomadas durante la realización de los trabajos 
topográficos, que permiten apreciar la configuración del tramo de costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vértice 24.358-2 (ribera de la ría, bajamar) Vértice 24.358-5 (coronación talud) 

  

 Vértice 24.358-7 (coronación talud) Vértice 24.358-9 (coronación talud) 




