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Tesela nº 83. Espacios civiles de Alcázar de San Juan según la visita de 1655.

10. ESPACIOS URBANOS Y RURALES: PLAZAS, CALLES,
CAMINOS Y PARAJES

     Las descripciones de las tierras de las parroquias, en las que aparece su localización, caminos 
y parajes linderos, nos permiten conocer el nombre de muchos de ellos. Aunque no podamos 
saber su situación exacta, y con qué topónimos actuales se corresponderían, nos pueden ayudar 
a conocer y establecer relaciones entre la toponimia de la época y la actual. Lo mismo ocurre con 
las casas hipotecadas para asegurar los censos prestados, de las que se citan las calles donde 
se ubicaban, o con los edificios civiles y religiosos. Gracias a esta información podemos conocer, 
aunque de forma muy limitada, parte del callejero de Alcázar en el siglo XVII.

8.- Entramado urbano de Alcázar de San Juan. 
Fuente: Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan.

Entre las plazas citadas, habría que destacar la plaza pública o mayor, que 
estaba dividida en dos partes: la plaza Vieja, en la que se encontraban la 
casa de gobernación, la cárcel y la casa tercia; y la plaza Nueva o principal 
donde se situaban la mayoría de las tiendas. El ayuntamiento lindaba con 
ambas, por lo que servía de división de los dos espacios. En la plaza Nueva 
había dos aceras, que recibían el nombre de los negocios establecidos en 
ellas: la acera de los sastres y la de los zapateros.

Otras plazas pequeñas nombradas son la placeta de Juárez y la plazuela 
de los Ligeros, apareciendo en la visita asimismo el Arenal y la Aduana, 
nombres que se mantienen en la actualidad o se conservan en la memoria 
reciente.

Las calles que podrían tener una posible localización son la de San Francisco, 
San Juan, la del Hospital de Nuestra Señora, que también se denominaba 
como la calle que va a la parroquia de Santa María desde la plaza, o la de 
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los Romeros, que después se llamó de la Veracruz, en la que se encontraba 
la ermita de dicho nombre y el hospital del Corpus Christi, y estaba situada 
junto a la plaza.

Hay otras calles de las que no se puede dar una localización, al no estar 
referenciadas con algún espacio o edificio conocido de la localidad. Estas 
son la calle de Vidal “a la que aora se dice del Padre Torres”, la del maestro 
Pedro López, la de Juan Luís, la de Francisco Muñoz Bermúdez, o la de 
Poyatos (por Juan de Poyatos) a las que se les denominaba con el nombre 
de uno de los vecinos más destacados que vivía o había vivido en ellas. 
Además, aparecen viviendas cuya situación es identificada por un nombre 
propio o un rincón urbano, como la casa de la Corredera o la situada en la 
esquina del Tesorero. Otros espacios urbanos mencionados son las puertas, 
que se corresponderían con las entradas de la muralla o la población. Entre 
estas aparecen la de Quero, la de Villajos, la puerta Tejera, junto a las 
tierras de palacio, donde salía el camino a Ciudad Real, y la puerta que iba 
a los Arenales.

En los espacios rurales del término, como tierras o majuelos, uno de 
los elementos más característicos que aparecen frecuentemente son 
los caminos. Entre ellos destacan los que comunicaban Alcázar con las 
poblaciones vecinas, y en algunos de ellos se indica el lugar por donde 
transcurrían. A Herencia se citan dos caminos, uno que iba por el molino 
de Hernando Díaz y el otro por el olivar de Gonzalo Martín Romero; hacia 
Quero otros dos, uno en la vega de Ocaña y el otro “ques de las Pelallas 
que ba a Quero tambien”, y otros dos a Campo de Criptana, uno por 
los molinos y el otro por las Fontanillas. El que llevaba a Ciudad Real, 
transcurría por el Portillo, pasando por Villarta, encontrando también los 
caminos de Manzanares, Villafranca, Socuéllamos, El Toboso, Quintanar, 
Villarrubia y el que se dirigía al Soto de Cervera. También es citado el 
camino Real de la villa de Herencia a Manzanares, y en las proximidades 
de Cervera, el que iba a las casas del Carnicero.

A estos caminos principales, se unía una amplia red de otros secundarios, 
que se dirigían a parajes o lugares de la villa: el camino de las Pueblas 
junto al arca de la fuente, el de los molinos del Campo, el que iba desde 
el Campo a Pedrola, de los Hidalgos (situado a la otra parte de Ransares), 
de la Puentecilla, de Valdero, de la Carrasola, de la Sernilla, el que va 
al Bernardillo, de Peñas Rubias, de Canasardina, del Saladillo, de la 
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Calzadilla, de la Torrecilla, de la Portezuela, de las Pelallas, de las huertas 
del Portillo, del Barrero, de la Ygueruela, del olivar de Gregorio Alcázar, de 
la Baladrona, del Campo que sale del Calvario de la Concepción o el del 
Campo de en medio.

A ellos se unían caminos que se dirigían a explotaciones extractivas, como 
el que iba a la cantera de los frailes, lo que nos muestra que se explotaba 
una cantera en las proximidades de Alcázar, que posiblemente fuera 
propiedad o estuviera relacionada con algunos religiosos, o el camino de 
los Yesares.

Otras vías de comunicación que aparecen con frecuencia son los carriles, 
entre los que encontramos los siguientes: de la Cruz de Hierro, el que 
iba de San Juan al pozo de la peña del Pico, el que llevaba a la casa de 
Paniagua, de las Aguzaderas, de Hojaredonda, el que iba al huerto de 
Ávila, el de la acequia que iba a dar al Vardial, o la senda del Comendador.

Con respecto a los parajes, aparecen citados multitud de ellos, unos 
haciendo referencia a accidentes geográficos, como la vega de Ocaña, del 
Cigüela o de Consuegra; los cerros de la Horca, Jigüela o Puesta, las peñas 
de Morabuena, de Juan de Molina o del Pico, las cuestas de San Benito; 
cursos de agua como el arroyo Cordobés, la acequia vieja, el arroyo del 
Albardial o el de la Mina; almacenamientos naturales de agua como el 
labajo Catalán, el haza del navajo, el pozo Concejo, los pozos del Vallejo, 
del mediano y el que dicen de Juan de Ávila o la laguna del camino de 
Villafranca; canteras como la de los frailes, de los yesares, del Gamonar 
o la salitrería; o cualquier otro elemento identificativo como las casas de 
Serrano o las del Rincón, la cañada del maestre, la veguilla del pastoraje, 
el quiñón de las ánimas, las Carrasolas, la Serna, la Torrecilla que dicen del 
Campo, la dehesa de Ransares, el Portillo de Arenas, los Rubiales, el Soto 
Cordobés o los Ahogadizos, entre otros64.

64 AGP, sección Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 526, visita general del Gran Priorato, 
Alcázar de San Juan, 1655, bienes y censos de las parroquias de Santa María y Santa 
Quiteria.
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11. ALAMEDA DE CERVERA: UNA ALCAIDÍA EN 
ALCÁZAR DE SAN JUAN

A dos leguas de la villa de Alcázar de San Juan se encontraban unas casas 
que eran llamadas castillo y palacio de Cervera, situadas a unos 100 pasos 
del río Guadiana. Según parece, este castillo fue entregado a la orden de 
San Juan por el rey Enrique I en el año 1215, cuando los de Villacentenos 
y Peñarroya.
Estas posesiones de la orden se habían constituido en una alcaidía, que se 
encargaba de la explotación económica de sus propiedades, entre las que 
se encontraba una dehesa, una serna, algunas tierras y varios molinos. 
Aunque en esos momentos no había población en Alameda de Cervera, sí 
hallamos en ella varios espacios, entre los que destacaba el castillo o casa 
palacio, elemento que simbolizaba el poder de la orden de San Juan, al que 
se unían otros que desempeñaban una función económica, e incluso uno 
religioso, la ermita de San Lorenzo, en la que se diría misa a los señores y 
trabajadores desplazados a la zona.
En 1655, el alcaide de Cervera era Iñigo de Velandia Arce y Arellano, cuarto 
señor de Tejada-San Llorente, nacido en 1609 en Miranda de Ebro, que tuvo 
una destacada carrera militar. Con 18 años marchó a Malta donde recibió el 
título de caballero de San Juan, sirviendo durante tres años en las galeras 
de la orden. De vuelta a España ingresó en el ejército donde alcanzó el 
grado de capitán, luchando en Flandes y Portugal, tras lo que consiguió 
varios cargos, entre ellos el de familiar de la Inquisición en Logroño y 
caballero de justicia de la orden de San Juan, pasando con posterioridad a 
desempeñar el puesto de alcaide del castillo y sitio de Cervera, que recibió 
en 1639. En 1656 Felipe IV lo nombró capitán general de Milán, y en 1681 
llegó a ser Gran Prior de la orden de San Juan en Castilla y León, al mismo 
tiempo que virrey de Navarra. Al año siguiente ascendió dentro la nobleza, 
al ser nombrado primer marqués de su señorío.
Como consecuencia de sus deberes militares, no desempeñaba de forma 
directa sus funciones como alcaide, que eran gestionadas por su teniente, 
Francisco Gómez de los Herreros, que residía en Alcázar de San Juan. 
Cuando el 27 de mayo de 1655 se presentó ante los visitadores como la 
persona que administraba sus bienes, les mostró un memorial en el que 
aparecían todos ellos, siendo el de mayor tamaño y renta la dehesa o soto 
junto a la serna, al que se sumaban cinco pedazos de tierra más pequeños: 
dos de ellos, de dos fanegas de regadío y dos fanegas y media de secano, 
lindaban con el bosque; otros dos, el primero llamado del Espinar de cinco 
fanegas de trigo y el segundo de dos fanegas al que partía el carril que 
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iba al castillo, limitaban con la dehesa; y el último de dos fanegas se 
encontraba en el camino de las casas del Carnicero, frente a ellas.
El mayor ingreso de la alcaidía era la dehesa, cuya renta oscilaba según 
los años entre los seiscientos y los novecientos reales, mientras que de la 
cebada se solían obtener otros cuatrocientos, aunque el último año solo 
se habían conseguido doscientos, por las malas condiciones atmosféricas.
El teniente cobraba por su labor cincuenta fanegas de cebada y diez mil 
maravedíes, mientras que entregaba mil reales al hermano del alcaide, 
bien en Madrid o en Toledo. Por ello “queda en muy poca renta lo que 
sobra”, y la situación estaba peor desde hacía siete u ocho años, porque 
Damián de Barrios, teniente de la alcaidía de Peñarroya, “le a quitado con 
mano poderosa a esta alcaydia de los riegos de la villa de Argamasilla 
que son tocantes a dicha alcaydia de Cervera”, lo que provocó que esta 
quedase “muy deteriorada”, al no haberse tomado medidas para evitarlo65.
Un elemento que supuso una revolución en las posibilidades económicas 
de Cervera, fue la licencia concedida durante el reinado de Felipe IV, para 
que en su término se construyeran dos fábricas de pólvora, aprovechando 
los molinos existentes en sus proximidades. Esta fue concedida el 3 de 
febrero de 1647, pocos años antes de la visita que estamos analizando, 
pero su construcción se demoró, por lo que cuando se realizó no había 
constancia de la existencia de las fábricas o de que se estuviera llevando a 
cabo obras para ello, por lo que seguiría siendo un proyecto.
El encargado de buscar la localización para su ubicación, Antonio Grafior, 
se decidió por el molino que estaba situado en el Soto, junto a las casas 
de Cervera66, motivo por el cual no es citado en el Catastro de Ensenada, 
cuando sí lo hacen el resto de los que aparecen en la visita de 1655.

11. 1. Espacio defensivo y de poder: la casa castillo 
de Cervera
El castillo de Cervera se correspondería con la fortaleza que aparece en 
1215 en el privilegio de concesión de Enrique I a la orden de San Juan, con 
el nombre de “Ruydera de Guadiana”, y que es citada en unas ordenanzas 
de 1308 como el castillo de Cervera.
Con el tiempo, la fortaleza fue perdiendo su carácter defensivo, y el hecho de 
que su tamaño y muros no fueran muy voluminosos, pudiendo equipararse 

65 AGP, sección Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 526, visita general del Gran Priorato, 
Cervera, 1655, memorial de la alcaidía de Cervera.

66 AGP, sección Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 314, proyecto de construcción de las 
fábricas de pólvora en Cervera, 1647.
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más a un cortijo defensivo que a un auténtico castillo, provocó que se 
reconvirtiera y se acabara denominando casas de palacio, transformándose 
en residencia de los guardas y otros empleados, que trabajaban en las 
tierras y bienes pertenecientes a la alcaidía. En un apeo de los bienes de 
la Orden, realizado en 1578, aparecen definidas como “casas de palacio de 
Zervera”, situadas arriba del camino de Cervera, contando con un corral a 
sus espaldas, incorporado a estas67.

9.- Casa castillo de Alameda de Cervera. 
Fuente: Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan.

En 1655, no se había olvidado su antigua función, al ser denominadas 
por los visitadores como “casa y castillo que dicen de Cervera”. Estaban 
situadas cerca del Soto del mismo nombre, indicando que eran un edificio 
antiguo. La principal reparación que necesitaban era levantar de nuevo un 
corrido que había delante de la caballeriza “que esta hundido parte del y 
amenaça ruina”.
El resto se encontraba en pie y en unas condiciones razonables de 
conservación, pues solo se precisó: “aliñar la escalera y retejar el tejado”, 
además de fortalecer y reforzar un pedazo del esquinazo de la torre que 
estaba comenzando a desmoronarse, “porque no baya adelante el daño 

67 Molero García, J.: “Castillos y alcaidías en el Priorato de San Juan en La Mancha (siglos 
XV-XVIII). En La Orden de San Juan en tiempos del Quijote. Cuenca, Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2010, pp. 328 y 330.
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porque se puede con poco reparar y fino que despues sera mucho”. En ese 
momento vivían en la casa dos guardas que se encargaban de la custodia 
del Soto68.
El tamaño del edificio lo conocemos gracias al Catastro de Ensenada, 
realizado un siglo después, en el que aún se le sigue denominando castillo. 
Tenía veinticinco varas de frente y dieciséis de fondo, a lo que había que 
sumar un patio de diez varas en cuadro. Contaba con habitaciones en su 
planta alta, mientras que en la baja se situaban las cuadras, caballerizas 
y pajares, en los que se guardaban las caballerías y la producción de sus 
tierras. En ese momento, solo habitaba en el edificio un único guarda que 
se encargaba de la custodia y vigilancia del soto, que ya es denominado 
como alameda69.

11.2. Espacios económicos: soto, serna, tierras, huertas y molinos
Los conflictos entre el concejo de Alcázar y la orden de San Juan, para 
que sus vecinos pudieran aprovecharse de los recursos de la dehesa de 
Cervera, fueron continuos. En 1503, la localidad consiguió una sentencia 
favorable que les permitía cazar, así como que sus ganados pacieran y 
abrevaran en la vega del río Cigüela, aunque la propiedad de las tierras 
continuaba siendo de la orden militar, que pese a ello lo mantuvo acotado, 
utilizando de forma privativa sus recursos70.
El espacio más importante de Cervera a mediados del siglo XVII era la 
dehesa, que también se conocía como soto. Con el paso del tiempo cambió 
su denominación, pasando a nombrarse como alameda, por el tipo de 
árboles que predominaban en ella, lo que daría nombre a la pedanía que 
existe en la actualidad.
El soto estaba en la orilla del río Guadiana, junto al camino de Cervera y 
llegaba hasta las casas de palacio. Su extensión era de un cuarto de legua 
a lo largo y de un tiro de perdigones en lo ancho. En su interior había una 
alameda muy grande de álamos negros y blancos, algunos de ellos de gran 
tamaño y otros más pequeños pero muy espesos. También contaba con 
zarzales, y había numerosos conejos, lo que favorecía su utilización para 
la caza. Su principal rendimiento era para pastos y corta de los árboles. A 

68 AGP, sección Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 526, visita general del Gran Priorato, 
Cervera, 1655, casa de Cervera.

69 AHPT, Catastro de Ensenada, volumen H-37, Alcázar de San Juan, bienes de eclesiásticos, 
Orden de San Juan, castillo de Cervera.

70 Molero García, J.: Op. cit., p. 329.
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mediados del siglo XVIII, se estimaba su rentabilidad económica en unos 
quinientos reales anuales71.

Dentro del soto había una huerta para hortalizas, sembrada una parte de 
ella de cáñamo y la otra de pepinos. La cuidaban los guardas del lugar, y 
en tiempos llegó a tener numerosos árboles frutales, aunque la mayoría 
de ellos se perdieron. Cuando fue recorrida por los visitadores solo se 
conservaban algunos, de los que se obtenía poco provecho.

Detrás de las casas de Cervera había unas tierras pertenecientes a la 
dignidad prioral y junto a estas otro pedazo de tierra que “corre desde 
la de antes desta hacia la venta que dicen de Cerbera y esta herial que 
pareçe que a muchos años que no se siembra”. Esto nos indica que en 
las proximidades de Cervera habría una venta con el mismo nombre, 
donde se hospedarían, alimentarían o descansarían, las personas que se 
desplazasen por este territorio72.

La serna de Cervera era otro espacio económico perteneciente a la 
dignidad prioral. Es descrita como una tierra grande que estaba “linde de 
camino que lleba de Alcaçar al soto de Cervera a un lado y otro del dicho 
camino”, encontrándose la mayor parte de ella en el lado izquierdo. Su 
tamaño era de cien fanegas de tierra, ochenta de buena calidad y el resto 
de mediana. En 1655, una parte estaba sembrada y otra en barbecho, 
teniendo varios linderos: las tierras de los herederos de Diego Muñoz y 
Juan Jiménez del Moral, así como otras pertenecientes a las Carniceras, 
siendo sus propietarios vecinos de Alcázar. La renta y el diezmo entero 
de lo que se recogía en ella, pertenecían a la orden. Las tierras de mejor 
calidad se sembraban con un año de descanso y las de peor lo hacían con 
dos73.

Los molinos hidráulicos harineros eran otro ingreso para la orden 
sanjuanista. En ellos se aprovechaba la fuerza de las aguas del Guadiana, 
para mover sus maquinarias, moler el trigo y convertirlo en harina. Los 
molinos que había en la zona eran: el de Cervera, que estaba dentro del 
soto, tenía una piedra y estaba reparado y corriente; el del Tejado, situado 
a dos leguas de Alcázar de San Juan, entre ésta y Cervera, con una piedra y 

71 AHPT, Catastro de Ensenada, volumen H-37, Alcázar de San Juan, bienes de eclesiásticos, 
Orden de San Juan, alameda.

72 AGP, sección Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 526, visita general del Gran Priorato, 
Cervera, 1655, soto de Cerbera.

73 AGP, sección Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 526, visita general del Gran Priorato, 
Cervera, 1655, serna de Cervera.
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bien reparado, contando con molinero en el momento que lo reconocieron. 
Un poco más arriba, se encontraba el molino de Mingo Martín, con una 
piedra, el cual “esta bueno y reparado y corriente”.

A tres leguas de Alcázar estaban los molinos del Cuervo, que eran dos, 
uno cerca del otro, contando cada uno con una piedra. Estaban en buenas 
condiciones y reparados, aunque cuando fueron reconocidos en 1655 
se encontraban parados, pues no funcionaban “asta pasado el agosto”, 
momento en el que una vez terminada la cosecha, acudían los labradores 
a moler el trigo.

Junto a los dos molinos estaba “la casa de la panera de los dichos molinos 
del cuerbo”, la cual se hallaba en buenas condiciones, necesitando solo 
en “la puerta de afuera echar una tabla o dos porque tiene unos bujeros”. 
La existencia de esta casa del pan nos indica que cuando funcionaban los 
molinos, su producción sería importante, lo que hacía preciso un edificio 
donde almacenar el trigo y la harina.

10.- Situación del castillo de Cervera y sus molinos harineros. Fuente: Descripción histórica del 
Gran Priorato de San Juan de Jerusalén de Domingo de Aguirre.
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Finalmente, un poco más adelante estaba el molino de la Membrilleja, a una 
media legua, poco más o menos, antes de llegar a la villa de Argamasilla 
de Alba. Tenía una piedra, al igual que los anteriores. Funcionaba con 
normalidad y de forma regular, pues también estaba presente el molinero 
cuando fue reconocido74.
Cien años después, la orden de San Juan conservaba dos molinos harineros 
en el río Guadiana, el del Tejado y el Cuervo, con dos piedras cada uno, que 
le producían una renta anual de 12.600 reales, regulada por quinquenios. 
Pocos años después, el molino del Tejado disminuyó su capacidad a una 
sola piedra75.
Había otras tierras y huertas, pertenecientes a la orden en la zona de 
Cervera, encontrándose la mayoría de ellas en las proximidades de los 
molinos, lo que les aseguraba el abastecimiento de agua para su riego. 
Junto al molino del Tejado había un quiñón de una fanega de cebada, que 
lindaba con el caz de dicho molino y con una tierra del licenciado Cristóbal 
Miguel, vecino de Campo de Criptana. Al lado del molino del Cuervo, había 
una huerta del mismo nombre, que estaba “de la otra parte del caz de 
Guadiana”, en la que no había ningún árbol. Tenía una fanega de cebada 
de capacidad, y lindaba con tierras de Diego Morcillo, vecino de Campo de 
Criptana y con el caz citado anteriormente. La orden se llevaba el valor de 
arrendamiento y el diezmo entero de lo que se obtenía en ella.
Poco antes de la visita, las autoridades sanjuanistas habían comprado unas 
tierras a Lope de Taboada, linderas con la huerta que fue del susodicho 
y del camino que llevaba de Alcázar a Argamasilla, las cuales estaban 
situadas a mano izquierda del camino, entre éste y el caz del Guadiana. 
Estaban de barbecho, y cuando se sembraban, su producción se la llevaba 
la dignidad prioral76.

74 AGP, sección Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 526, visita general del Gran Priorato, 
Cervera, 1655, molinos de Cervera, del texado, de mingo martín, del cuerbo, casa del 
pan, molino de la membrilleja.

75 AHPT, Catastro de Ensenada, volumen H-37, Alcázar de San Juan, bienes de eclesiásticos, 
Orden de San Juan, molinos harineros y AHPCR, sección Hacienda, Catastro de Ensenada, 
caja 630, Alcázar de San Juan, memoriales de eclesiásticos, Orden de San Juan.

76 AGP, sección Infante Don Gabriel, secretaría, legajo 526, visita general del Gran Priorato, 
Cervera, 1655, guerta de soto de cerbera, tierra detrás de las casas de cerbera, tierras 
que se compro de taboada, guerta del cuerbo.
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FUENTES
Archivo General de Palacio (AGP). Sección Infante Don Gabriel. 
Secretaría.
- Legajo 526, visita general del Gran Priorato, Alcázar de San Juan y 

Cervera, 1655.
- Legajo 314, proyecto de construcción de las fábricas de pólvora en 

Cervera, 1647.
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (AHPCR). Sección 
Hacienda. Catastro de Ensenada.
- Caja 630, Alcázar de San Juan, memoriales de eclesiásticos.
- Caja 632, Alcázar de San Juan, bienes de legos o seglares.
Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT). Catastro de 
Ensenada.
- Volumen H-37, Alcázar de San Juan, bienes de eclesiásticos.
- Volumen H-38, Alcázar de San Juan, bienes de eclesiásticos.
Archivo Municipal de Alcázar de San Juan (AMASJ).
- Caja 1, documento 1, libro de acuerdos del ayuntamiento (1599-1609).
- Caja 1 bis, documento 1, libro de acuerdos del ayuntamiento (1616-

1623).
- Caja 48, documento 1, libro de cuentas del hospital de Nuestra Señora 

de la Asunción (1619-1670).
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