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P R E FAC IO

Nació Martín Ximena Jurado en la localidad entonces llamada Villa-
nueva de Andújar, hoy Villanueva de la Reina, en el año 1615, el mis-
mo año que salía a la luz la “Segunda parte del ingenioso caba�ero don 

Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes, en pleno reinado del primero de 
los llamados Austrias Menores (Felipe III, rey entre 1598 y 1621); murió en To-
ledo algo menos de cincuenta años después, en 1664. Su vida transcurrió entre 
Jaén y Toledo, siempre de la mano del cardenal-obispo de Jaén y posteriormente 
arzobispo de Toledo, Baltasar Moscoso y Sandoval, todo un personaje eclesial y 
políticamente hablando de la época. De él fue secretario personal desde que fue-
ra ordenado sacerdote en 1939, con veinticuatro años, hasta su muerte un año 
antes que su mentor. Su pasión por las “antigüedades” y por la historia eclesiástica 
de Jaén, especialmente de la vinculada con su Villanueva natal, Baeza y Arjona, 
aunque temprana según se deduce del estudio de María de los Santos Mozas, se 
desarrolló muy especialmente a partir de su traslado a Toledo. Escribir una His-
toria del Obispado de Jaén, se convirtió en un reto, aunque como demuestra la 
autora de este libro, no en el único de sus objetivos intelectuales. El material que 
da título a este libro, la compleja recopilación documental que supone el Manus-
crito 1180 de la Biblioteca Nacional (Ms. 1180 B.N.), debió de iniciarse en torno a 
1639 pero no se �nalizó hasta 1647, un año después de marchar a Toledo. 

El Jaén del primer tercio del siglo XVII que le tocó vivir a Martín Ximena 
no tenía un per�l muy halagüeño. Terminado el esplendoroso siglo XVI, y el 
reinado de Felipe II en los últimos suspiros de la centuria, una profunda crisis 
se abatió sobre la ciudad que comenzó a perder población a un ritmo vertigino-
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so1, algo similar a lo que sucede en nuestros días, en los inicios del siglo XXI; y 
por supuesto que, como ocurre ahora, no era un problema de la genética de los 
giennenses, sino de la estructura política y económica de esta provincia, decidida 
más allá de sus límites territoriales. Lo que en el siglo XVI había sido una tierra 
próspera y una ciudad en crecimiento continuado, comenzó a convertirse, muy 
especialmente a partir del primer cuarto del XVII, en un páramo; realmente 
una antesala de lo que vendría después, donde se conjuntaron todos los jinetes 
de muchos Apocalipsis: reaccionaria política social y económica de los Austrias, 
infames actuaciones de la inquisición contra moriscos y judeoconversos, levas 
forzosas, sobre todo entre 1630 y 1650, para alguna que otra estúpida guerra im-
perial, descenso demográ�co sostenido, incluso la intervención de la naturaleza 
en forma de durísimas sequías que provocaron periodos de hambruna insopor-
tables que ninguna autoridad se preocupó de aliviar…2. 

Realmente el camino de la crisis se había iniciado bastante antes, desde mitad 
del siglo anterior, durante el reinado de Felipe II, con una política basada en el 
férreo control interno: rebelión Alpujarreña (1568-1571), Alteraciones de Ara-
gón de 1591; y el intervencionismo católico-militarista en el exterior: Guerra de 
los ochenta años en los Países Bajos, Guerra Anglo-española (1585-1604), Gue-
rra contra el Imperio Otomano (1560-1573), diferentes guerras contra Francia 
(1556-1598), lo que supuso algunos éxitos, pero sobre todo grandes fracasos a 
medio plazo en el orden interno del país, muy especialmente los de índole eco-
nómica, que se aceleraron con Felipe III, el “Rey Planeta” que reinaba pero no 
gobernaba, de tal manera que la recesión económica provocó que la ciudad de 
Jaén perdiera a lo largo del siglo XVII más del 30% de su población.

A nivel cultural, la situación en España era aparentemente esplendorosa: 
Baltasar Gracián (1601-1658), Francisco de Quevedo (1580-1645), María de 
Zayas Sotomayor (1590-1661), Francisco de Rojas (1607-1648), Teresa de Ce-
peda y Ahumada (1515-1582), Lope de Vega (1562-1635), Miguel de Cervantes 
(1547-1616), Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) o la jienense Mariana de 
Carvajal y Piédrola (comienzos del siglo XVII-1664), entre literatos y poetas; 
José de Acosta (1540- 1600) o Gómez Pereira (1500–1558) entre los cientí�cos; 
y por supuesto Diego Velázquez (1599-1660), el Greco (1541-1614), Andrés de 
Vandelvira (1505-1575), Gregorio Fernández (1576-1636), la más tardía Luisa 

1 Coronas, L. (1994): Jaén, Siglo XVII. Jaén.
2 Rodríguez, M. (2001): “Martín Ximena Jurado: historiador villanovero del Reino de Jaén”. 

Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 179: 7-28.
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último. Asdrúbal no esperó ya en campo raso, y distribuyó sus soldados por 
las plazas de Andalucía. Escipión no pudo tomar de éstas más que a Oringis 
(después Gienna, hoy Jaén). Los cartagineses tenían extenuadas sus fuerzas al 
parecer; pero en el 548 (206 antes de J.C.) reaparecieron con nuevas fuerzas, 
32 elefantes, 4.000 caballos y 7.000 soldados de infantería, éstos compuestos 
en su mayor parte de milicias españolas, reunidas con toda precipitación. El 
encuentro tuvo lugar por segunda vez en Baecula. El ejército romano era muy 
inferior en número y contaba también con muchos españoles. Escipión hizo 
entonces lo que más tarde volvió a hacer Wellington: colocó a sus españoles 
de modo que no tomasen parte directa en el combate, único medio de impedir 
su deserción, y lanzó todos sus romanos contra los españoles del ejército ene-
migo. Sea como quiera, la victoria fue muy disputada, pero al �n la obtuvieron 
los romanos, dispersándose naturalmente el ejército cartaginés, y huyendo 
Magón y Asdrúbal, casi solos, a refugiarse en Gades. Roma no tuvo ya rival en 
la Península: si alguna ciudad no se entregaba buenamente era obligada por la 
fuerza y cruelmente castigada. Escipión pudo ir sin obstáculo a devolverle la 
visita a Sifax, al otro lado del estrecho y a tratar con él, y aún con Masinisa, de 
una expedición directa al África” (Mommsen, ed. 1983, vol. III: 240).

Esta segunda batalla “en los entornos de Betula”, según los anticuarios, fue la 
última gran batalla de la guerra de Hispania, ya que los romanos derrotaron de-
�nitivamente a las tropas cartaginesas, obligando a Asdrúbal Giscón y a Magón 
a retirarse. Y en este mismo año, 206 a. C,144 Escipión sometió y conquistó las 
ciudades de Iliturgi y Castulo, así como algunas otras ciudades que rechazaban el 
imperio del pueblo romano.

189: Dibujo: “El Cerro Sombrerete”. Llamado así por la forma que presenta y considerado por To-
rres escenario de “la bata�a de Betula”, se sitúa próximo a Baeza, y cercano al Puente de Mazuecos, 
sobre el río Guadalquivir 

144 Mommsen fecha esta batalla en el año de 206 a. C, aunque otros autores la fechan en 207 a. C. 
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190: Moneda de bronce procedente del despoblado de Úbeda la Vieja.
En el anverso aparece representada una cabeza masculina diademada. En el reverso se graba un 
lobo marchando, encima estrella. Bajo línea  : I.L.TI.Ŕ.A.KA . Catalogación: CNH, 
356,1. Cronología: siglo II a. C. Fuente: Mozas, 2006
190 a: Dibujo de una cabeza de lobo perteneciente al conjunto escultórico del santuario ibérico del 
“Pajarillo de Huelma”. Cronología: siglo IV a. C. Dibujo de Antonio Caballero. 
190 b: Reverso ampliado de una emisión monetal de la ciudad ibérica ILTIŔAKA.

V. CIUDADES CASTIGADAS: ORINGE E ILITURGI

Tras la batalla de Baecula, año 208/207 a. C, Livio menciona la toma de Oringe, 
una de las últimas ciudades baluarte de los cartagineses, ciudad que fue castigada 
duramente en el año 207 a.C. También en el texto de Plutarco, que copió Ximena 
en Ms. 1180 B.N., se de�nía a la ciudad ibérica de Jaén, Oringe, como “opulentísi-
ma y apropiada o dispuesta a renovar la guerra”.145 Hoy, la aparición de monedas 
cartaginesas en los entornos del río Guadalbullón, en el tramo comprendido en-
tre el oppidum de Puente Tablas, Jaén, y Maquiz, Mengíbar, con�rman el apoyo 
de esta ciudad a los cartagineses, posibilitando la instalación de campamentos en 
su territorio. Y debió de ser este reiterado apoyo a los cartagineses hasta el �nal 
de la contienda, el que originó unas despiadadas represalias por parte de Lucio 
Escipión cuando, tras un duro asedio, se rindió a los romanos, según el relato de 
Tito Livio (XXVIII, 3 a 4, 2). 

145 Véase 4, II, �g. 14 d y e.
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