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Algunas notas para una revisión 
cronológica e histórica de estructuras 
hidráulicas adyacentes al río Mijares en la 
Plana Baixa (Castellón)

CRISTIAN PARDO NÁCHER* · JOSÉ MANUEL MELCHOR MONSERRAT**  
JOSEP BENEDITO NUEZ*** 

*Archivo Histórico de la Nobleza; cristian.pardo@cultura.gob.es 
**Museo Arqueológico de Burriana; arqueologo@burriana.es 
***Universitat Jaume I; josep.benedito@his.uji.es

RESUMEN: El presente artículo tratará de poner en relevancia el uso de las fuentes archivísticas como 
complemento a la arqueología, con la finalidad de profundizar en la datación de estructuras hidráulicas 
preindustriales, a partir de la muestra tres ejemplos significativos localizados en los espacios irrigados 
adyacentes a la cuenca del río Mijares, en las proximidades de Vila-real y Almassora. Se incluyen unas 
primeras propuestas para el desarrollo de una «arqueología de la arquitectura hidráulica», que unida a los 
métodos ya utilizados por la arqueología extensiva, nos permita tener un mayor conocimiento de la cultura 
material aplicada a este ámbito y las transformaciones constructivas experimentadas en los cauces de los ríos. 
PALABRAS CLAVE: río Mijares, hidráulico, medieval, moderno, arquitectura.

ABSTRACT: This article focuses on the use of archival sources as a complement to archaeology. The aim is to 
study the dating of pre-industrial hydraulic structures based on three significant examples located in the 
irrigated areas adjacent to the basin of the Mijares River, in the vicinity of Vila-real and Almassora. The first 
proposals are included for the development of an «archaeology of hydraulic architecture», which, together 
with the procedures already used by extensive archaeology, will allow us to have a greater knowledge 
of the material culture used in this field and the constructive transformations experienced in riverbeds. 
KEY WORDS: Mijares river, hydraulic, medieval, modern, architecture.

Introducción 

En las tierras valencianas, desde las llanuras litorales 
hasta los valles del interior montañoso, se ha ido 
configurando durante siglos una rica arquitectura 
hidráulica destinada a la agricultura de regadío, la cual 
ha despertado un gran interés en los últimos años, 
mediante la realización de valiosos trabajos destinados 
a la catalogación y protección de dicho patrimonio 
(Fernández, 1984; Guinot y Selma, 2003 y 2012; Marco 
y Sanchis, 2003; Sanchis, Hermosilla e Iranzo, 2004; 
Guinot, 2008; Hermosilla y Peña, 2013; Hermosilla 
e Iranzo, 2014; Lloría y Selma, 2014; Mayordomo y 

Hermosilla, 2019; entre otros). A pesar de ello, todavía es 
bastante frecuente encontrarse en cada sistema de riego 
con determinadas estructuras, tanto abandonadas como 
en uso, a las que popularmente se les atribuye un pasado 
lejano, por no decir mítico, asociado a civilizaciones 
anteriores a la feudal.

Esta concepción mitológica de la cultura material 
se inició en el ochocientos (Glick, 1988 y 1990; Romero 
y Mateu, 1991; Garrido, 2012), y generó una extensa 
literatura, pudiéndose sintetizar brevemente que 
durante más de un siglo dividió a los eruditos entre los 
que hacían referencia a los orígenes islámicos de los 
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restos arquitectónicos (Borrull, 1831; Jaubert, 1844; 
Markham, 1867; Bellver, 1888; Bellver y Del Cacho, 
1889), los que le otorgaban una procedencia romana 
(Peris, 1928; Roca, 1932; Beltrán, 1958; Doñate, 
1966), o incluso los que señalaban la existencia de 
estructuras ibéricas (Mesado, 1986). 

De todo aquel debate se podría deducir que 
el interés por las estructuras hidráulicas era en 
muchas ocasiones una cuestión más ideológica que 
científica, y a pesar de las posibilidades que aquellas 
«obras antiguas» podían tener para la arqueología, lo 
cierto es que en muy pocas ocasiones se realizaron 
intervenciones de este tipo (Melchor, 1997). Por el 
contrario, solía usarse una metodología bastante 
cuestionable, especialmente en el siglo XIX, de tal 
modo que, basándose casi exclusivamente en la 
observación, se realizaban deducciones que hoy 
en día podrían calificarse de desafortunadas, al 
no tener en cuenta aspectos tan básicos como el 
estudio del contexto histórico y geográfico de las 
infraestructuras.

Dicho esto, y lejos de querer reiniciar los debates 
clásicos sobre el origen de los regadíos valencianos, 
nuestro interés es el de presentar el patrimonio 

hidráulico de dichas huertas históricas como un 
aspecto pendiente de desarrollar en el ámbito de la 
arqueología. En este sentido, es cierto que desde la 
historia medieval se han realizado grandes avances 
en la arqueología extensiva o del paisaje, con la 
finalidad de realizar análisis sobre la morfología 
de los parcelarios y las redes viarias, así como en la 
llamada arqueología hidráulica, más especializada en 
los espacios de riego (Barceló, 1988; Guinot y Selma, 
2012; Esquilache, 2018). No obstante, proponemos dar 
un paso más, y avanzar hacia un mayor conocimiento 
de las técnicas constructivas y el uso de los materiales 
aplicados a la arquitectura hidráulica, no solo en 
cronologías medievales, sino también modernas. 

Para ello, toma una especial relevancia el estudio 
de ciertas infraestructuras que hasta ahora no han 
sido objeto de estudio por sí mismas, tales como 
azudes, acueductos, sifones o minas subterráneas, 
puesto que tal y como se ha propuesto en la tesis 
doctoral de uno de nosotros (Pardo, 2020), estas 
obras no solo son reparadas en innumerables 
ocasiones, sino que cuando se realiza un seguimiento 
documental a largo plazo, se evidencian grandes 
transformaciones y mejoras técnicas, que a su vez, 
suponen una gran oportunidad para la arqueología.

Cristian Pardo Nácher · José Manuel Melchor Monserrat · Josep Benedito Nuez 

FIGURA 1. Ubicación de 
elementos citados en el 
texto: 1) Cano de la Rambla 
de la Viuda; 2) Caseta 
del Moros; 3) Arquets del 
barranco de Ràtils. Infografía 
realizada sobre cartografía 
ICV y Creative Commons.
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De entre las muchas posibilidades que puede ofrecer 
este enfoque, la presente comunicación mostrará tres 
ejemplos de estructuras pertenecientes al rico patrimonio 
de las huertas del río Mijares, en los municipios de Vila-
real y Almassora (Castellón), cuyas dataciones han 
presentado problemas, ya sea porque en algún momento 
han sido objeto de interpretaciones historicistas, o 
porque solo se ha tenido en cuenta la fecha del proyecto 
original (cuando se conoce), sin tener presente que los 
vestigios conservados en la actualidad pueden presentar 
etapas constructivas posteriores de gran relevancia. 
Dichas estructuras son el acueducto dels Arquets en 
Vila-real, la caseta dels Moros de Almassora y el cano de 
la Rambla de la Viuda (fig. 1). 

Acueducto dels Arquets en el barranco 
de Ràtils 

La primera estructura sobre la cual se va a hacer 
referencia es una conducción compuesta por arcos 
a modo de puente, que aprovecha las aguas del río 
Mijares en el término municipal de Vila-real para 
salvar el barranco de Ràtils. El interés historiográfico 
por estos «Arquets» se sitúa principalmente en 
el trabajo de José M.ª Doñate Sebastiá (1966: 
36) sobre los riegos romanos de aquel municipio, 
argumentando que esta infraestructura era una de 
las cinco evidencias arqueológicas que probaban la 
existencia de una acequia romana conocida como 
Sèquia del Diable II, cuya supuesta funcionalidad 
era la de abastecer a la ciudad de Saguntum con las 

aguas del Mijares. Esa afirmación se debía al hecho 
de que, en una fuente de tipo fiscal, llamada peita, se 
expresaba que el morisco Juceff Alfaquí Pallar tenía 
I jovada de tera sequa. Affronte ab camí de Bechí e 
cèquia que va de Morvedre (Archivo Municipal de 
Vila-real, D.851/1559 i D.1.080/1524).

Desde ese momento, en la mayoría de las 
publicaciones locales que analizan el patrimonio 
arquitectónico y arqueológico se indica que los 
«Arquets» eran una infraestructura romana (López, 
1974: 10-12; Obiol, 1985: 58-59; Heredia, 2009: 
59 y 2015: 19; Hermosilla, 2009: 162; Tirado, 2010: 
259). No obstante, cabe destacar que una consulta 
más exhaustiva de los archivos históricos permite 
sugerir que este pequeño acueducto no era una 
infraestructura aislada en aquel término municipal 
desde la época romana, como se ha descrito desde 
mediados del siglo XX, sino que formaba parte de la 
red de acequias de origen medieval y estuvo en pleno 
funcionamiento durante toda la Edad Moderna.

Al respecto se puede destacar, en primer lugar, un 
«expediente» iniciado tras la grave avenida del 18 de 
septiembre de 1581 (Archivo Municipal de Vila-real. 
1551/1581). En él se documentaron todos los gastos 
de restitución de los elementos pertenecientes a la red 
de acequias. Entre las tareas que se llevaron a cabo 
sobre la acequia Damunt, podemos encontrar varias 
referencias a Els Arquets. Por citar algunos ejemplos, 
el sábado 5 de noviembre de 1582 se pagaron 12 
sueldos y 3 dineros en concepto de adobar la paret 
dels arquets a Joan Amposta, Joan Roldán, Llorens 
Amposta y Llorens Font (fig. 2). 

Algunas notas para una revisión cronológica e histórica de estructuras hidráulicas adyacentes al río Mijares en la Plana Baixa (Castellón)

FIGURA 2. Acueducto dels Arquets, en Vila-real 
(año 2015).
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El martes 28 de noviembre de 1582 se remuneró 
con 12 sueldos a Pere Ferrer de Pujol, por cuatro 
hombres que trabajaron en dicha acequia fins 
als arquets, a la vez que se pagaba 21 sueldos a 
siete hombres por erbar fins als arquets. El 2 de 
enero de 1583, parece que aquella acequia aún 
no estaba operativa, de tal modo que se pagó 110 
sueldos a Antoni Mangino, por el trabajo de cinco 
hombres en quitar las hierbas de la dita cèquia, 
dels partidors del camí de Borriana fins als arquets.

Otra gran inundación, en este caso acontecida en 
1604, nos proporciona un libro semejante. En él, de nuevo 
puede leerse cómo el arreglo de la acequia Damunt está 
relacionada con esta infraestructura (Archivo Municipal 
de Vila-real. 1209/1604). El 26 de febrero de 1605 se 
hizo un pago en concepto de fer fahena y desenrrunar la 
cèquia dels arquets per estar enrunada per la avenguda 
del Barranch de Ràtils, remunerando con 3 sueldos a 
cada participante: Francesc Alçamora, Francesc Pascual, 
Antoni Melià, Cosme Penya, Miquel Sancho, Pere Joan 
Colom, Jaume Andreu, Francés Pasqual, Pere Melià, 
Massià Pitarch, Antoni Melià y Francés Andreu. 

La intervención no se limitó a quitar las malas 
hierbas que habían crecido desde la inundación, 
sino que también se hizo obra. En este sentido, el 
27 de mayo de 1605 se hizo un pago de 41 sueldos 
y 6 dineros a Domingo Melià por haber comprado 6 
cahices de cal per a obs de la fahena dels arquets, así 
como 3 sueldos y 10 dineros a Pere Pujol por mortero 
per a la dita obra dels arquets, seguido de 14 sueldos 
y 8 dineros per lo preu de cent noranta rajoles que de 
aquell comprà per a obs de la obra dels arquets a rahó 
de quatre reals.

Este tipo de evidencias pueden encontrarse 
también en fechas más recientes, como la del 15 
de octubre de 1793, momento en el que otra gran 
inundación dio lugar a un expediente donde se realizó 
un análisis detallado de los desperfectos (Arxiu de la 
Comunitat de Regants de Vila-real. C.44, D.1.) 

Los maestros albañiles Cristóbal Ayora y José 
López, hicieron una primera visura pericial de los 
daños el 11 de septiembre de aquel año. En ella fueron 
por la acequia de Arriba y dieron cuenta de que: «en 
su seguida, siguiendo la misma acequia, els Arquets, 
que es un puente de dos arcos, y por encima pasa el 
agua de dicha acequia, que la multitud de agua, se ha 
llevado un pedazo de paret que servía de caxero de 
cinto veinte y seis palmos de largo y para poder pasar».

El 25 de octubre, el arquitecto carmelita Joaquín 
del Niño Jesús hizo otro informe en el que recordaba 
que en la acequia de Arriba: «el puente aqüeducto 
llamado los Arquets, Barranco de Ràtils, debe hacerse 
comforme se halla escrito en el expediente, y su 
cálculo es 77 libras y 10 sueldos».

A partir de esta selección de documentos, no 
exhaustiva, se puede plantear que la estructura de Els 
Arquets, a pesar de no saber cuándo se puso su «primera 
piedra», formaba parte del sistema de riegos tradicional 
de Vila-real hasta fechas recientes. En efecto, las 
evidencias documentales ayudan a contextualizar los 
restos de este acueducto con el trazado de la acequia 
Sobirana, también llamada Damunt o de Arriba. No 
obstante, los muchos cambios que se realizaron en su 
recorrido durante el siglo XIX y primeras décadas del 
XX, así como la sustitución de antiguas infraestructuras 
como estas por sifones, condujo al abandono de este 
acueducto. Pasado el tiempo, se olvidó su verdadera 
función, y pasó a pensarse que estaba fuera del sistema 
tradicional de riego, por lo que tenía que ser de una 
época anterior, y más concretamente del periodo 
romano, sin aportar más datos.

En las fotografías aéreas (fig. 3) planteamos un 
posible trazado de la acequia de origen medieval y la 
reforma posterior que llevó consigo la construcción 
de un nuevo proyecto con un recorrido paralelo. En 
las imágenes que aportamos, se observa que hasta 
la segunda mitad del siglo XX, el acueducto dels 
Arquets todavía seguía en pie y, aparentemente, en 
buen estado de conservación, a pesar del colapso de 
uno de sus arcos.

Por lo que se refiere a la teoría de que su uso 
era llevar las aguas desde el Mijares a la ciudad 
romana de Sagunto, los avances arqueológicos 
realizados sobre aquel periodo histórico (Melchor, 
2013; Ferrer, Oliver y Benedito, 2016) no confirman 
esa hipótesis. Efectivamente, téngase en cuenta 
que en el mundo romano los acueductos servían, 
en su gran mayoría, para suministrar a las ciudades 
y no tanto para el riego. En el caso que nos 
afecta, el abastecimiento de agua de Saguntum 
ha sido claramente identificado (Melchor, 2013) 
y no parece tener ninguna relación con el cauce 
del Mijares. En realidad, a falta de grandes 
infraestructuras, es probable que las villae de la 
zona se abastecieran de manantiales y pozos de 
la zona.

Cristian Pardo Nácher · José Manuel Melchor Monserrat · Josep Benedito Nuez 
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La Caseta dels Moros 

Otra construcción hidráulica relevante es la Caseta 
dels Moros, en Almassora, cuya denominación es 
una verdadera declaración de intenciones sobre la 
datación que se le atribuyó a principios del siglo XX. 
Estudiada recientemente por Selma (2019: 134-135) 
y Pardo (2020), se trata de la casa y las compuertas 
del azud medieval de Castellón-Almassora que se 
localizan junto a los restos de lo que pudo ser el 
primitivo azud, una pared de casi 2 m de grosor y 
otros 2 m de altura conservada. Con este nombre 
aparece en la publicación realizada por Beltrán 
Manrique (1958) sobre la historia de esta última 
localidad. Desafortunadamente, dicha asociación 
con la cultura islámica parece ser solo una fábula 
popular y a pesar de que esta denominación hoy 
en día sigue estando en uso, otros autores como 
Francesc Agut y Josep Sorribes (1995: 12) lo han 
puesto en duda, pues vincularon esta estructura con 
el primer azud de piedra de Castellón y Almassora. 
En realidad, propusieron que eren els portals per on 
entrava l’aigua a la sèquia mare comuna. 

Sobre aquel proyecto constructivo, Gimeno 
Michavila (1926: 342-343) publicó una concordia de 
1519 entre Castellón y Almassora para la construcción 

conjunta del azud. Mientras que Agut y Sorribes 
(1995: 10) referían la existencia de un contrato 
con el cantero Pedro de la Carrera ese mismo año. 
Con todo, parece que el conflicto de las Germanías 
paralizó todos aquellos planes, y no sería hasta 1522 
cuando se reanudaría con la contratación del cantero 
Miguel Maganya. La localización del pergamino con 
el contrato de la obra ha permitido obtener lo que 
podrían ser las primeras referencias claras de archivo 
sobre la construcción de la Caseta dels Moros (Archivo 
Municipal de Castellón. Pergaminos, Año 1522, s/n.).

De entre la mucha información que puede 
desprenderse del pergamino, al menos tres ítems 
pueden ayudar a entender mejor cómo era el 
aspecto que tendría la «Caseta» en el momento de su 
proyección. En el primer ítem que hemos reproducido, 
se reflejan algunos datos sobre los materiales y las 
técnicas de construcción. Especial interés tienen 
dos aspectos que aún hoy son visibles en los restos 
constructivos, la obra con argamasa y las bóvedas 
interiores realizadas mediante una técnica conocida 
tradicionalmente como «bóveda de aljub». En realidad, 
se trata de bóvedas de cañón que descansan sobre las 
arcadas de las entradas de agua (fig. 4).

Ítem, és pactat avengut e concordat entre les 
dites parts que los dits partidors canallats de 

FIGURA 3. Foto aérea del barranco de Ràtils en 
el año 1945 con los dos trazados de las acequias 
(amarillo-medieval y rojo-contemporánea: A) Els 
Arquets, como antiguo paso de la acequia por 
el barranco; B) Paso actual mediante un sifón 
contemporáneo; C) Paso por el río Sec. Infografía 
realizada sobre foto del Instituto Cartográfico 
Valenciano 2020.

Algunas notas para una revisión cronológica e histórica de estructuras hidráulicas adyacentes al río Mijares en la Plana Baixa (Castellón)
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pedra piquada sien fets ab los quexes o branques 
de pedra piquada de la manera e amplària que les 
villes volia cauran mester. E que aja de fer damunt 
los partidors o canallats una casa d’argamassa 
cuberta de volta, de tal manera que ningú no puga 
entrar als partidors per posar empaig ningú, la 
qual casa aja de ésser com dit és de volta de aljub 
(Archivo Municipal de Castellón. Pergaminos, Año 
1522, s/n).

Una segunda referencia a la «Caseta» describe que 
había arcos acompañados por barras de hierro, que 
no han llegado hasta nuestros días, mientras que el 
suelo podría tener losas de piedra picada, reforzadas 
con plomo fundido. Ello podría corroborarse mediante 
una intervención arqueológica.

Ítem, és pactat, avengut e concordat entre les 
dites parts que a la dita cèquia e cèquies de 
les villes axí ans dels partidors com aprés dels 
partidors sien possades barres de ferro engastades 
en los archs de la casa y en lo sòl de la cèquia en 
expels de pedrapiquada emplomats de forma que 
en los dits partidors no si puga possar enpediment 
algú sinó que liberament puga passar per cascú 
l’aygua, aço ajustat que lo ferro e lo plom paguen 
les dites villes (Archivo Municipal de Castellón. 
Pergaminos, Año 1522, s/n).

Por último, adjuntamos un tercer ítem, 
mediante el cual tenemos más información sobre 
la existencia de los pies de los arcos, que parecen 
estar relacionados con los portales por donde 
entraría el agua en las acequias y donde, a su vez, 
se realizaría una primera partición.

Ítem, és pactat, avengut e concordat entre les dites 
parts que lo dit mestre Miquel Maganya a la part del 
Castell de la vila de Almaçora faça una cèquia tant 
ampla e tant fonda e tant alta quant nesesari serà. 
E que la part de la cèquia a la part vers lo riu faça 
un peu de arch a la part vers lo riu, faça un peu del 
arch, una paret de huyt palms de gros e trenta de 
largaria e al cap dels trenta palms, faça un portal per 
hon entrarà l’aygua en la cèquia, lo qual portal serà 
tant ample quant serà nesesari e a les viles par[eixe]
rà, lo qual portal tendrà en mig cavat en la pedra 
piquada un canallat per hon puga liberament de[...] 
llar una porta caladiza perquè puga, si necessari 
serà, tanquar de tot lo dit portal que aygua ni grassa 
y puxa entrar en la fita cèquia. E al cap de dita paret, 
junt ab lo dit porta faça una torre a modo de peu. 
Ço és que principe de la part del Castell y entre dins 
riu, ço és de la part del dit portal a vint huyt palms 
abaix. E si a les viles par[eixe]rà que serà nesesari 
tres o quatre palms més en avant e li par[eixe]rà 
menys axí mateix perquè sia panes e defessa que la 
arena que portarà lo riu no puga entrar per lo portal 
de la cèquia sinó que desvie aquella. E aço sia fet 
del açut amunt. E si al fit mestre par[eixe]rà fer dos 
perque faça dos portals. E aço mateix se entenga si 
a les viles par[eixe]rà que y dega haver dos portals 
(Archivo Municipal de Castellón. Pergaminos, Año 
1522, s/n).

Llegados a este punto, el contrato de obra 
firmado en 1522 podría ser una prueba para datar 
la Caseta dels Moros en el primer cuarto del siglo 
XVI, además de aportar referencias concretas sobre 
su funcionalidad, pues su construcción se vincula a 
la construcción de un nuevo azud (fig. 5). 

FIGURA 4. Caseta dels Moros, con tres arcos de piedra en la parte inferior y paredes de argamasa. A la derecha, detalle del 
interior con los techos a modo de bóveda de aljibe (año 2018).

Cristian Pardo Nácher · José Manuel Melchor Monserrat · Josep Benedito Nuez 
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El Cano de la Rambla de la Viuda

El sifón, «cano» o «bota» ha facilitado durante siglos 
el franqueo de desniveles. En época medieval se 
dispusieron varias de estas construcciones en las 
comarcas de L’Horta y la Ribera Alta (Hermosilla 
y Peña, 2013; Lloría y Selma, 2014). Con todo, el 
Cano de la Rambla de la Viuda ha sido una de las 
infraestructuras de riego de la Plana más mitificadas 
durante el siglo XIX, como consecuencia del éxito 
que tuvo la publicación de Jaubert de Passá (1844, I: 
100-104). Podemos considerar a este autor como el 
primero en atribuir esta infraestructura a los árabes. 
Para ser más exactos, publicó que el «Cano» era una 
construcción de «tiempos remotos», atribuible a 
«los moros, cuyas obras admiramos». En esta misma 
línea encontramos el estudio de Markham (1867), 
quien consideraba este «cano» como «la obra más 
impresionante de los tiempos de los musulmanes».

A pesar de la repercusión que tuvo la publicación 
de estas dos obras, otros investigadores que conocían 
bien los fondos del archivo municipal de Castellón, 
como Gimeno Michavila (1926: 344-345), publicaron 
otros documentos en los cuales afirmaban que dicha 
obra era de principios del siglo XVII. En concreto, se hace 
referencia al trasllat de la subatasió y lliurament del açut 
i fàbrica fahedora de les viles de Castelló i de Almaçora en 
lo riu Millàs, segons capitulació, que se llevó a cabo entre 
el 4 de marzo y el 15 de mayo de 1618, a favor del obrer 
de vila, Guillem Roca.

Posteriormente, A. López Gómez (1957) señaló que 
la consulta de la obra de autores anteriores a Jaubert 
de Passá evidenciaba que la datación árabe era un 
mito del siglo XIX. El trabajo de Antoni Ponz (1785, XIII: 
133) analizaba un «famoso aqüeducto subterráneo, 
que pasa por debaxo de la rambla» desde el siglo XVII. 
Recientemente, Olucha (1987), Arciniega (2009) y Pardo 

FIGURA 5. Arco con dos filas de piedra picada para introducir un madero en el medio (portal caladizo) y detalle del muro del 
cajero exterior de la antigua acequia que nacía de la Caseta dels Moros y que usaba la roca del río como cajero interior, hoy 
día cubierto por vegetación (año 2020).

Algunas notas para una revisión cronológica e histórica de estructuras hidráulicas adyacentes al río Mijares en la Plana Baixa (Castellón)

FIGURA 6. Arriba, Cano de la Rambla de la Viuda. 
Markham (1867). Abajo, imagen actual de la tercera trapa 
de la Rambla de la Viuda.
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(2017-2018) han aportado documentación novedosa 
que ayuda a conocer datos más precisos sobre la 
construcción y sus artífices, entre los que también habría 
que destacar a Jeroni Negret y Francesc Arboreda. En 
este sentido, Agut y Sorribes (1995: 14) destacan que: 
l’afirmació feta en el sentit que el sifó és obra dels moros, 
és absolutament falsa (només cal anar a l’Arxiu Històric 
Municipal de Castelló i llegir la documentació al respecte).

Una vez explicado que las primeras referencias 
sobre el cano de la Rambla tienen sus orígenes en 
el siglo XVII, hay que tener presente que no por 
ello hay que atribuir la totalidad de los vestigios 
arquitectónicos del mismo a esta cronología. En 
realidad, la consulta de los archivos es fundamental 
para conocer las mejoras posteriores que pudieron 
haber modificado su aspecto a posteriori. 

Hoy en día, los vestigios más visibles de dicho 
sifón son sus respiraderos que en el siglo XVII 
constituían veintiuna unidades y recibían el nombre 
de trapes (Archivo Municipal de Castellón. Aguas, 
Caja 5 s/n. Informe emitido por Francesc Figuerola 
y Tomás Panes en 1620). No obstante, hacia 1790 la 
construcción de la Sèquia Nova de Castelló, supuso 
una revisión de aquella obra, que ya contaba por 
aquel entonces con casi doscientos años. En este 
contexto, los arquitectos Joaquín Martínez, Vicente 
Puchol y Antonio Cabrera realizaron un informe muy 
detallado donde analizaron cada una de las trapas 
(Archivo Municipal de Castellón. Aguas, Caja 15, 
s/n. Copia de los autos instruidos del nuevo cauce 
de la acequia mayor de Castellón). A modo de 
ejemplo, se transcribe la descripción de la tercera 
trapa, sobre la cual puede verse que el muro de la 
misma fue ampliado de cinco a nueve palmos de 
alto. Los vestigios visibles en la actualidad muestran 
lo que podría interpretarse como dos unidades 
estratigráficas murarias diferentes, de modo que la 
superior presenta un enlucido diferente.

La tercera boca que es la de la entrada del cano 
se halla con paredes que pueden servir y tienen de 
alto cinco palmos, por lo que solamente necesita 
continuarlos hasta los nueve palmos. Su planta es 
un paralelogramo de diez y ocho palmos por el lado 
mayor y de doce palmos por el menor. La espesor de 
las paredes de tres palmos y resultan nueve varas 
y quarenta y ocho palmos (Archivo Municipal de 
Castellón. Aguas, Caja 15, s/n. Copia de los autos 
instruidos del nuevo cauce de la acequia mayor de 
Castellón). 

El mismo documento, a su vez, sirve para saber 
que entre 1618 y 1790 las veintiuna trapas no tenían 
el mismo aspecto, puesto que ni siquiera todas 
contaban con paredes protectoras: 

La undécima boca se halla sin paredes, y se 
deven hacer de dos palmos de espesor, y de 
trece de altura, inclusos los cimientos… (Archivo 
Municipal de Castellón. Aguas, Caja 15, s/n. 
Copia de los autos instruidos del nuevo cauce de 
la acequia mayor de Castellón).

En otros casos, puede saberse que algunas de las 
que disponían de paredes, se hallaban en mal estado 
de conservación, por lo que tuvieron que rehacerse: 

La vigésima boca tiene unas porciones de pared 
inútiles y debe cerrarse con paredes de dos 
palmos de grueso y de doce de alto, inclusos los 
cimientos, siguiendo la misma planta de las que 
existen… (Archivo Municipal de Castellón. Aguas, 
Caja 15, s/n. Copia de los autos instruidos del 
nuevo cauce de la acequia mayor de Castellón). 

Para concluir, la documentación analizada parece 
estar indicando que los vestigios actuales, si bien 
cumplen una función originada en la obra de 1618, 
cuentan en su gran mayoría con materiales de finales 
del siglo XVIII. 

Conclusiones

En el presente artículo se han mostrado tres ejemplos 
de estructuras hidráulicas que en algún momento 
han contado con dataciones imprecisas. No obstante, 
es evidente que, a medida que se realizan consultas 
más o menos exhaustivas en los archivos, muchas 
de aquellas afirmaciones se van matizando hasta 
el punto de que algunas de ellas pueden llegar a 
considerarse como auténticos mitos.

Estos casos tan llamativos, en realidad, no son más 
que el pico del iceberg. Lo que queremos ejemplificar 
con ellos es que las estructuras hidráulicas (tales como 
antiguos acueductos, sifones o azudes), tienen que 
empezar a verse como un elemento de investigación 
por sí mismas, y alejarse de la vinculación que hasta 
hace poco se limitaba a los debates sobre los orígenes 
de las huertas valencianas.
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Efectivamente, aún existe una laguna importante 
en cuanto al estudio de la cultura material hidráulica 
de época medieval y moderna desde el punto de vista 
arqueológico. En realidad, no se sabe casi nada de la 
evolución de la construcción fluvial a largo plazo, y, 
por tanto, de los cambios acontecidos en las técnicas 
y los materiales utilizados en cada siglo, dándose por 
sentado que estos eran prácticamente los mismos 
entre los siglos XIII y XIX, cuando en realidad, 
empieza a observarse que no lo eran.

En este sentido, proponemos la necesidad de 
contar con un corpus teórico más preciso sobre 
estas cuestiones, el cual se podría obtener, al menos, 
combinando cuatro elementos: 

1) La consulta exhaustiva de los documentos 
históricos pertenecientes a largas cronologías, 
con el objetivo de identificar técnicas, materiales 
y artífices, así como peculiaridades constructivas 
de cada periodo.

2) El contraste de las fuentes primarias con los 
tratados hidráulicos y arquitectónicos de 
diferentes épocas, con la finalidad de separar la 
teoría de la práctica.

3) La comparación de los datos pertenecientes 
a diferentes ríos, para identificar el avance de 
fenómenos generales, así como particularidades 
comarcales.

4) La corroboración de todos esos resultados mediante 
la aplicación de la arqueología, y la reconstrucción 
en tres dimensiones de estructuras desaparecidas, 
pero bien documentadas, con el objetivo de 
avanzar hacia una «arqueología de la arquitectura 
hidráulica», que plantee los cajeros fluviales como 
auténticos yacimientos arqueológicos.
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