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La construcción de presas basada en el desarrollo de 
la mecánica de fluidos y de la resistencia de materia-
les como disciplinas comenzó a normalizarse a partir 
del siglo XIX, momento en el que se comienzan a 
construir las conocidas como presas científicas 
(Aranda 2022). En esos primeros años del XIX, en el 
contexto español, comienzan a impartirse los estu-
dios de ingeniería de caminos, y con ellos la forma-
ción sistemática de técnicos especializados en las 
obras hidráulicas. 

Esa ausencia de conocimiento riguroso de las le-
yes de la hidráulica no fue, sin embargo, impedimen-
to para que en España fueran construidas presas de 
gran relevancia; algunas de ellas han llegado a nues-
tros días y siguen cumpliendo su función de embal-
sar un cuerpo de agua. Estas presas pre-científicas o 
intuitivas eran construidas por maestros de obra que 
transmitían el conocimiento de forma oral y en oca-
siones mediante esquemas o dibujos. Asimismo, 
existían tratados y libros descriptivos publicados, 
como Los veintiún libros de los ingenios y las máqui-
nas (Anon 1984)  o Máquinas hidráulicas de moli-
nos y herrerías y gobierno de los árboles y montes de 
Vizcaya (Villareal de Bérriz 1736); también en otros 
países europeos circulaban libros como los de H. 
Calvor o Jacob Leupold (Schnitter 1994). 

Estos libros, que han llegado a nuestros días, 
aportan información valiosa sobre el estado de la 
técnica de la época; asimismo existen numerosas in-
vestigaciones que van sacando a la luz documentos 

históricos que nos muestran planos y mapas que re-
presentan molinos o conjuntos de presas y canales 
junto a un río en un territorio determinado, con fre-
cuencia asociados a documentos de pleitos que pre-
cisaban mostrar la ubicación de elementos ya cons-
truidos. Menos comunes resultan, sin embargo, los 
documentos que, con cierto detalle, representan pla-
nos de planta o secciones de las presas, como el re-
cogido por Giménez Font et al. en relación con el 
proyecto del recrecido de la presa de Almansa en 
1788 (2022).

En este ámbito resulta novedoso encontrar docu-
mentos relativos a proyectos que aporten informa-
ción vinculada con obras efectivamente construidas, 
tanto de los materiales o de las proporciones y medi-
das como de las vicisitudes que sucedían en torno al 
origen y desarrollo de la propia construcción. Esta 
investigación analiza unos manuscritos localizado en 
el archivo de la Real Academia de San Fernando de 
Madrid relacionados con la presa de Marrón, en Can-
tabria, España, obra del arquitecto Alejo de Miranda. 
Se trata de una propuesta de presa de mampostería y 
emparrillado fechada en 1802 cuya tipología es poco 
común. Los documentos, relacionado con la Comi-
sión de Arquitectura de la citada Academia, nos pone 
en relación también con otros técnicos de la época, 
como Pedro Arnal, Francisco Antonio del Collado o 
Juan Antonio de Vierna, y con el procedimiento que 
seguían los proyectos de obras públicas en España 
para poder ser llevados a la práctica.
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marrón. la presa y la real acaDemia De bellas 
arTes De san fernanDo

La localidad de Marrón se sitúa en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, España, y forma parte del 
término municipal de Ampuero. Por esta zona discu-
rre el río Asón, un curso de agua típicamente norteño 
que recorre la región a lo largo de 39 km. Su régimen 
es pluvio-nival, ya que se alimenta tanto de las preci-
pitaciones como del deshielo de la nieve. Su anchura 
oscila entre los 20 y los 45 m,  y su caudal medio 
anual asciende a 21,85 m³/seg.

En ese entorno, el recorrido de río traza un amplio 
meandro que abraza una zona de suaves pendientes, 
y por tanto idónea para disponer algún tipo de indus-
tria basada en la diferencia de cota que puede produ-
cirse en el propio río, entre un extremo del meandro 
y otro. En el siglo XVIII Juan Fernández de Isla cons-
truye una fábrica de anclas con el propósito de surtir 
a los barcos de la Armada, que aprovechaba asimis-
mo la presencia de algunas minas de hierro en la re-
gión (Ceballos Cuerno 2004). Para optimizar el salto 
de agua generado fue construida una presa que eleva-
ba la cota de la toma.

El 20 de mayo de 1801 se produjo una importante 
riada que arruinó parcialmente esta obra, y con el 
propósito de reconstruirla se le encargó al arquitecto 

Juan Antonio de Vierna que redactara un proyecto. 
Este documento fue remitido a la Real Academia 
para que la Comisión de Arquitectura lo examinara y 
emitiera un informe; dicho trámite había sido instau-
rado por Carlos III en 1786, que creó por Real Orden 
una Comisión Censora de los proyectos de toda obra 
pública que se construyera en España, y que debían 
ser enviados a la Academia por el Consejo de Casti-
lla o por otros cuerpos autorizados. 

El proyecto fue estudiado por un grupo de técni-
cos. Éstos emitieron varios informes que alertaban 
sobre algunos errores detectados en la propuesta de 
Vierna, y que fueron elevados al arquitecto Pedro Ar-
nal, director de la Comisión y también director gene-
ral de la propia Academia en ese momento. Ante esta 
situación, Arnal encargó a otro técnico, el arquitecto 
Alejo de Miranda, que visitara el lugar e hiciera una 
propuesta alternativa en una carta fechada el 31 de 
mayo de 1802. 

Alejo de Miranda respondió, mediante una carta 
firmada en Vergara el 19 de junio del mismo año, 
que efectivamente visitó las obras acompañado por 
Andrés La Cavada: “reconocí la presa antigua, las 
obras existentes, sus inmediaciones, y cuando usted 
me prevenía, y a consecuencia de todo he formado 
los borradores que incluyó sin formalidad, pero si 
con exactitud”.

Figura 1
Ubicación de Marrón, entre Santander y Bilbao, en un meandro del río Asón
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En su opinión, el emplazamiento de la presa origi-
nal no era correcto, pues el emparrillado de la cimen-
tación estaba situado en una zona donde el álveo era 
inadecuado, con desigualdades y concavidades, y por 
ello preveía importantes filtraciones de agua. Por ello 
proponía realizar una presa en un lugar distinto, 
aguas arriba, donde había detectado la presencia de 
un lecho horizontal de “peña viva”. Del mismo 
modo, la toma del agua y las compuertas debían ser 
desplazadas también aguas arriba de su emplaza-
miento previo. Además, señalaba que en la zona de la 
presa el río en condiciones normales tenía una pro-
fundidad de 3 pies (algo más de 80 cm), pero que el 
día de la riada alcanzó los 20 pies (algo más de 5,5 
m). Miranda también incluía en el informe diversas 
referencias a los daños causados por la riada en el 
entorno de la desembocadura el río Ampuezo en el 
Anón, y sugería rehacer un muro de encauzamiento 
“firme y duradero” en ese lugar.

En relación con la presa, Miranda apunta que pre-
cisamente en ese momento él se encontraba realizan-
do una presa para una ferrería (quizá en Vergara o en 
su entorno), y sugería replicar el método constructivo 
de dicha obra, aportando un dibujo (figura 2) –recor-
demos que Miranda incluyó en su carta “dibujos in-
formales pero exactos”–.

Apuntamos también que el documento remitido 
por Miranda incluía la descripción geográfica del en-
torno. Así, se pueden observar tanto la disposición 

del canal hidráulico y de la fábrica de anclas como 
distintos perfiles del terreno (figura 3).

A la vista de este documento, Arnal escribió a los 
promotores de la obra una carta el 19 de agosto de 
1802 donde exponía lo apuntado por Miranda y su-
gería realizar un nuevo caz y unas nuevas compuer-
tas siguiendo esas indicaciones. Asimismo, proponía 
que las obras fueran realizadas por Francisco Anto-
nio del Collado, uno de los cuatro técnicos que ha-
bían expresado sus dudas en los informes internos re-
cibidos, del que el propio Arnal escribía que era 
“sujeto inteligente y práctico en esta clase de obras, a 
quien, además del mérito que le acompaña, tengo en-
terado por menos del mérito que debe observar en 
ella, nombrándole por jefe y cabeza principal, con to-
das las facultades necesarias para recibir y mandar a 
los operarios (…) según me lo manifiestan varios in-
formes particulares que tengo sobre el asunto.”

La presa propuesta por Miranda

La presa a la que se refiere Miranda consiste en un 
núcleo rectangular apoyado aguas arriba y aguas aba-
jo por sendos espaldones. Dicho núcleo está com-
puesto por un muro de mampostería de notable espe-
sor que presenta en el paramento aguas abajo una 
estructura de madera definida por tablones y pies de-
rechos; estos últimos se introducen ligeramente en el 

Figura 2
Presa propuesta por Alejo de Miranda (Archivo RABASF). A: pared de mampostería. B: relleno de mampostería o de cas-
cajo y piedra. CC: tablones o colomas. D: pies derechos. E: chapas. F: relleno de cascajo. G: encache en los cuadrados del 
emparrilado
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terreno. Si bien desconocemos las dimensiones exac-
tas sí podemos deducir del dibujo que la altura es 1,8 
veces la anchura. Así, por ejemplo, una estructura de 
20 pies ó 5,5 m de altura implicaría una anchura en 
la coronación de algo más de 3 m.

El espaldón de aguas arriba consiste en un relleno 
de mampostería o cascajo y piedra, y tiene un talud 
aproximado de 2H / 1V; por su parte, el situado 
aguas abajo se compone de un relleno de cascajo, 
con un talud aproximado de 1,5H / 1V (figura 4).

La presa incluye una suerte de envolvente, bien 
definida en el dibujo de Miranda. Así, la coronación 
incorpora unas chapas sobre la mampostería y la es-
tructura de madera; por su parte, los taludes quedan 
revestidos por un emparrillado con un encachado “en 
los quadrados”. Un último detalle del dibujo son una 
serie de estacas marcadas en los extremos de los talu-
des y también en el extremo de la estructura de ma-
dera del núcleo.

Análisis

Debemos apuntar, en primer término, que si bien en 
la actualidad existe una presa erigida en la zona men-
cionada, no podemos confirmar si es la misma que 
Alejo de Miranda propuso. Hemos inspeccionado el 
sitio y, a primera vista, la estructura que allí se en-
cuentra podría coincidir con la recogida en los dibu-
jos estudiados. No obstante, no se han realizado me-
diciones para verificar la pendiente de los taludes y 
aún desconocemos las características específicas del 
talud aguas arriba, pues se encuentra bajo el agua.

La tipología de la presa sorprende por varios moti-
vos. En primer lugar, la existencia de un espaldón 
aguas arriba no parece tener mucha lógica estructu-
ral, y en paralelo su coste de construcción debía ser 
bastante relevante. Únicamente encontramos sentido 
a una presa con doble talud si la parte impermeable 
del núcleo fuese inestable, pero no parece ser el caso 

Figura 3
Representación del río y el conjunto fabril, en el centro de la imagen, junto con anotaciones referidas a la cota alcanzada 
por el río durante la crecida. El río Asón es nombrado río Marrón en todos los manuscritos estudiados (Archivo RABASF)
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debido al espesor y al empleo de mampostería en el 
mismo. La idea de plantear presas con un núcleo 
central de carácter impermeable al que se le añadie-
ron sendos espaldones en Europa comienza a plan-
tearse a inicios del XVIII, con ejemplos como las pre-
sas de Wiesenbeeke o de Harz (Schnitter 1994). 

Sin embargo, en España las presas coetáneas 
construidas en otras zonas no se planteaban habi-
tualmente con esta tipología -salvo alguna excep-

ción, como la que existió en Mata de Alcántara, en 
Cáceres (Garcia-Diego 1994). Así, en el siglo XVIII 
se habían construido ya las presas de arcos múlti-
ples del noble vasco Villarreal de Berriz -si bien 
con una altura máxima de 5 m-, situadas además en 
Guipúzcoa y Cantabria (García-Diego 1971); tam-
bién en el entorno de Levante existían ya diversas 
presas de gran altura que podríamos definir como 
de gravedad, con un núcleo autoportante de mam-

Figura 4
Proporciones y taludes de la presa propuesta por Alejo de Miranda (elaboración propia)

Figura 5
Presa de Marrón en la actualidad (fotografía de los autores)
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postería recubierto con sillería (López Gómez 
2000); asimismo, en Extremadura se habían cons-
truido ya un importante número de presas de con-
trafuertes al menos desde el siglo XVI (Garcia-Die-
go 1994; Plasencia-Lozano 2007). Del mismo 
modo, las presas construidas en la zona en las déca-
das anteriores con objeto de derivar agua para sumi-
nistrar fuerza motriz a molinos y ferrerías no tenían 
usualmente doble espaldón, sino uno situado aguas 
abajo. El paramento aguas arriba, vertical, se cons-
truía de sillería o mampostería, mientras que el pa-
ramento de aguas abajo, ya inclinado, solía cons-
truirse de mampostería (Izaga Reiner 2017).

Es decir, que la tipología planteada por Miranda 
puede calificarse de sorprendente a la vista de la exis-
tencia de técnicas de contrastado éxito posiblemente 
más rápidas en cuanto a la ejecución y también más 
económicas. Y nos llama la atención no sólo el hecho 
de que Miranda no siguiera los preceptos de Villarreal 
de Berriz para construir una presa de arcos múltiples o 
la costumbre del entorno para plantear una de un solo 
espaldón - creemos que Miranda debería conocer am-
bas opciones-, sino también por el hecho de que Pedro 
Arnal no planteara la realización de una presa confor-
me a lo que se realizaba en otras partes de España, 
como Levante o Extremadura. 

Otro elemento interesante es la existencia de una 
estructura de madera en el cierre del núcleo de mam-
postería. Al respecto, las colomas -forma de denomi-
nar un tablón- son citadas por Villarreal de Bérriz en 
su tratado de 1736 al describir las presas usuales que 
se construían en la zona (las de sección trapezoidal 
con un solo talud que hemos descrito en los párrafos 
anteriores). Según indica, se recomendaba forrar con 
ellas los taludes de cantería, con las juntas calafatea-
das, para evitar que durante los primeros meses tras 
su construcción el agua pasara al macizo de cantería 
recién hecho y arrastrara aglomerante de cal aún sin 
endurecer (Izaga Reiner 2017). En el diseño de Mi-
randa las colomas van acompañadas de unos pies de-
rechos que -suponemos- se disponían unos a conti-
nuación de otros a lo largo de toda la anchura de la 
presa, actuando así como una suerte de empalizada 
más o menos compacta. Hacemos la hipótesis enton-
ces de que la estructura de madera del núcleo se 
compondría de dos capas: una primera compuesta 
por colomas y una segunda compuesta por una suce-
sión de pies derechos; todo ello estaría calafateado y 
funcionaría como pantalla impermeable. Quizá el 
propósito de situarlo aguas abajo del núcleo de mam-
postería era protegerlo ante una posible erosión del 
talud aguas arriba.

Figura 6
Estribo derecho de la presa actual. Se observan diferentes y diversos muros, así como el punto de toma (fotografía de los 
autores)
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En relación con el paso del agua a través de la sec-
ción transversal de la presa, creemos que la obra 
planteada carece de aliviaderos tanto en el fondo 
como en la superficie -hablaríamos entonces de un 
azud, más que de una presa-. Por ello era necesario 
incorporar tanto los encachados como las chapas 
para revestir el cuerpo de la presa. 

conclusiones

Los documentos examinados son reveladores, ya que 
nos brindan la oportunidad de reconstruir la secuen-
cia de procedimientos administrativos típicos de los 
proyectos de infraestructura pública planteados en la 
corona de Castilla a principios del siglo XIX, como 
consecuencia de la aprobación por parte de Carlos III 
en 1786 de la Real Orden citada, así como los plazos 
manejados.

También nos ha permitido conocer con cierto deta-
lle la sección tipo de una presa construida en el en-
torno de Vergara (lugar desde donde Alejo de Miran-
da escribía sus informes), y que tal vez fue replicada 

en Marrón. Estos documentos son inusuales (afirma-
ción hecha, por supuesto, con la debida cautela), y 
por esta razón consideramos que los hallazgos del es-
tudio tienen importancia en el ámbito de la historia 
de las presas pre-científicas.

En esa línea, la tipología de Miranda no aparece 
recogida en los principales libros y artículos consul-
tados que tratan sobre la historia de las presas pre-
científicas. Y si bien la tipología es conservadora 
desde el punto de vista estructural, propone como 
novedad la introducción de una pantalla de madera 
en un núcleo de mampostería protegido a su vez por 
dos taludes. Al respecto de la tipología, quizá el 
miedo a una futura avenida del río debió condicio-
nar notablemente la decisión de un planteamiento 
tan conservador.

Asimismo, la decisión de Arnal en cuanto a con-
fiar en la tipología de Miranda por el hecho de vivir 
en la zona confirma que el conocimiento constructi-
vo de las presas en la época estaba muy fragmentado, 
existiendo por ello tipos muy diferentes de estructu-
ras hidráulicas en función del entorno territorial in-
cluso a comienzos del siglo XIX.

Figura 7
Detalle del encachado de la presa existente, con las grapas visibles (fotografía de los autores)
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Finalmente, no sabemos si la presa propuesta por Mi-
randa fue construida finalmente, y tampoco sabemos si 
la obra actual es la que se realizó en la primera década 
del siglo XIX; en las inmediaciones de la presa, y en par-
ticular en el estribo derecho, se observan muros de dife-
rentes facturas, unos de mampostería y otros de fábrica, 
que delatan la realización de diversas reparaciones y co-
rrecciones a lo largo de los siglos (figura 6). En todo 
caso, el talud aguas abajo de la presa actual está remata-
do con un encachado donde se observan distintas gra-
pas repartidas por el paramento (figura 7). Del mismo 
modo, el plano del entorno trazado por Miranda (figura 
3) no recoge con claridad la diferencia entre la ubica-
ción de la presa que proponía Juan Antonio de Vierna, y 
la que proponía él mismo, por lo que tampoco podemos 
deducir si se hizo alguna de estas dos.

La investigación realizada, precisamente, puede ver-
se completada en el futuro por otra que resuelva la in-
cógnita de la autoría de la presa; para ello sería necesa-
rio emplear aparatos de precisión. También sería 
necesario conocer la forma del talud sumergido. Es po-
sible, por último, que en archivos municipales o autonó-
micos, tanto de Cantabria como del País Vasco, puedan 
existir otros proyectos de presas similares a este. 

agraDecimienTos
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Proyecto PID2019-105877RA-I00 “Análisis y 
definición de estrategias para la caracterización, 
recuperación y puesta en valor del patrimonio de las 
obras públicas. Una aproximación desde la escala 
territorial”.
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